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I N T R O D U O O I O N 

La. escasa bibliografía. existente en espa.ño.l sobre didá.cti.ca. de la. 

t'ilosot'ía. en el bachillerato, la. importancia que tiene esta. asigna.tu

ra como :formadora de los alumnos, la. desorganización que reina en su

enseñanza y el deseo ~e contribuir a. su mejoramiento en nuestro país, 

me han lleva.do a elaborar' el. presente traba.jo. En él reúno el fruto -

de mis estudios, la.s investigaciones rea.liza.das en las dit"erentes -

obras de pedagogía., especi~lmente un buen número de obras de didácti

ca general que han estado a mi alcance y algunas obras especiqli~adas, 

a.l igual que-el a.porte de la experiencia. adquirida. a través de varios 

años dirigiendo el aprendizaje de la materia. 

El trabajo está. orienta.do a. la. enseñanza de la 'filosofía en el ba

chillerato de Colombia, que por ser un país católico la. a.signatura. -

posee características especia.les ya. que la educación debe estar acor

de a. las ideas cristianas. 

Este ensayo se inicia. con un breve análisis del alumno deba.chille 

rato y de :filosofía. como adolescente que es, diciendo. algo sobre el -

joven por cuanto este nivel escolar suele abarcar esta etapa de la v!_ 

da. Pasando luego a un ~omero ·estudio de lo que es el profesor deba

chillerato y de :filosofía, haciendo énfasis en su preparación. Como -

medio para localizar la enseñanza. de la :filosofía. ha.cernos una ligera.

descripción del bachillera.to colombiano. Exponemos los objetivos de -

la. enseñanza de la 'filosofía en nuestro bachillerato y presentamos su 

contenido como medio para alcanzarlos. Los conceptos de enseñanza. y -
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aprendiza.je son a.na.liza.dos posteriormente, a.plica.dos 9: la. 'f'iloso'f'ía..

El planea.miento, la mot;vación,_ los métodos y auxiliares pa.ra condu-

oir e'f'ioazmente la. ep.señanza. lo mismo que la ola.se como aplicación d~ 

las actividades didácticas son estudiados' posteriormente. La. integra

ción. y "fijación de los conooimie~tos al igu.a.l que los medios para. su

eva.lua.ción son expuestos "finalmente. 

Los diferentes aspectos de e~te traba.jo son trata.dos en 'forma. prá~ 

·tica, ilustrand:o. muchos de ello~ con ejemplos, con miras a que pudi!_ 

ra servir de alguna. gu.ía. a los profesores de la asigna.tura.. Prescindi 

mos hasta donde nos ~s posible de la didáctica. general por considerar 
• 1 

que el profesor debe conocerla. su'f'icientemente. 

Debo reconocer a la Universidad Nacional Autónoma de México, que -

por intermedio de la Facultad de Filoso'f'ía y Letras en su Colegio de

Pedagogía ha permitido ensanchar mis conocimientos como medio para la. 

elaboración del presente traba.jo. 

Quiero a.gradecer de manera especial a. mi Maestro Jesús Agu.irre Cár 

dena.s que a.oertada.mente me ha. orienta.do en su preparación, lo·mismo -

que a los maestros y compañeros que en alguna. u otra 'forma me han ªY!:. 

dado para llevarlo a 'feliz término. 
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Capítulo Primero 

EL ALUMNO DE l3A.CHILLERATO 

I. LA ADOLESCENCIA Y. SUS CARAC'rERES 

i 
i 
I 

I 

La vida. del ser huma.no se desarrolla. en una. serie de etapas, donde 

ca.da. una. de las cuales cumple funciones específicas, tanto en el cam

po biológico como en el espirit~l. Niñez, adolescencia, juventud, a

dultez y ancianidad son los esta.dios por los que atraviesa el hombre

en su desenvolvimiento. Por el estudio que realizamos nos i~teresa la 

segunda. y tercera. eda.d, razón por la. que nos det~nemos en ellas. 

ta. pa.la.bra a.dolescencia. se deriva. del la.tín 11Adolesoere" que sign.!,_ 

tica. crecer hacia. la. madurez. Adolescencia. es el pe.ríodo de crecimien 

to que se extiende aproxima.da.mente entre los doce o trece años y los-· 

dieciocho o veinte; algo prematuro en la mujer y va.ria.ble aún entre -

individuos del mismo sexo según la. raza, el clima., loá medios de vida, 

factores culturales y socia.les, al igual que de otras circunstancias. 

La adolescencia. es una. etapa. de transición de la. inmadurez al com

pleto desarrollo, paso que origina. una. verdadera. crisis en el indivi

duo, por cuanto se presentan una serie de realizaciones complejas ta~ 

to en lo tísico, fisiológico, emocional, m~nta.l, moral, social y rel!_ 

gioso. 

El 1>e.riodo de la.. adolescencia. se inicia. con un fenómeno biológico: 

la. pubertad, que es el momento en que comienza. la función reproducto

ra., hecho que se rea.liza. cuando las glándulas sexuales inician su se

creción hormonal, manifestándose en el var6n por la. eyaculación semi

nal y en la. muj~r por la.·menstru.a.ci6n (caracteres primarios); la. apa.-
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rición del vello pu\ia.no y a:x:ila.r en a.mbos sexos, los senos, el ca.be

llo largo y esta.ble, a.l igual que la d~stribuoi6n de la. grasa. en el -

ba.jo vientre en la. mujer; en ~l hombre el ca.mbio de tono el~ voz, el -

ca.bello .corto y ca.d.uoo y la. apa.riQión- de la. barba. ( ca.:ra.cteres seound2:_ 

rios). 

I!. PSICOLOGIA DE LA ADOLESCENCIA 

Para.lela.mente a, la.s ma.ni"'f'esta.oiones a.na.tómicas y "'f'isiológioa.s-que

sufre el á.dolesoente, se va estructurando una. psicología. de la. ad.ole! 

cencia.. 

La. adolescencia es ante todo una etapa, de despertar y desenvolvi

miento espiritual; es el-momento en que el individuo vuelve la. mira.da 

hacia su interior, re"'f'lexiona. sobre sí mismo, ·es un oonooimiento de -

su intimidad.; por ~sta. ra.zón el adolescente quiere oompa..ra.r en su in

terior todos los conocimientos, lo que le trae como consecuencia. la.s

duda.s y las orí·tica.s, ha.oiend,ó del adolescente un escéptico ·en contr~ 

posición del niño que es un dogmático (creyente). La. timidez cara.ote

rístioa. de esta.· edad nos demuestra. que el conocimiento de sí mismo se 

ha.ce con toda. reserva. y secreto. El conocimiento .del IllUJ.1.do. interior -

da. lugar a. mani"'f'esta.oiones opuestas ya que el adolescente !11Uestra. ta.E:. 

to lo positivo como sus de-t'iciencia.s, originándose en el sujeto una -

conducta a.mbi valente y contra.dic·toria. 

El erotismo que ha.ce su aparición durante la adolescencia, aunque

aparece como -consecuencia. del aumento hormonal no ha.y que confundirlo 

con la sexu.a.lid~. Este ·fenómeno aparece como una necesidad y quizá -

como una. "función; se inicia. en el7 á.dolescente un oscuro deseo de a~r2_ 
\ 

ximaoi6n y deseo sexu.a.~, no siempre vinculado a, la presencia indivi-

dual del sexo opuesto. El adolescente.proyecta su amor hacia personas 

indi~erencia.d.a.s en edad ni sexo. En la. persona amada el adolescente 

espera. ha.llar informaoi6n sobre el c·orifuso. estad.o en que vive, a ·.1a 
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vez que cree .encontrar compr~nsión para calmar su angustia; por ésta.

rezón desea ante to~o una persona. que le sirva. de paradigma. y que sea. 

capaz de guardar los seoreto~ más íntimos de lo que sucede en este p~ 

ríodp de crisis. 

La. afi1'"Illél,Ci6n de ~i mismo, -cosa que nos muestra cuando quiere ser

reconocido por los demás, donde la mujer con su apariencia y el varón 

con su capacidad quieren sobresalir entre el gru.po, oscilando a.sí en

tre la. ambición (ideal) y la. angustia. (a.ctua.lida.d.); debido a. é:sto el-
t . 

individuo muchas veces opta. por una. a.otitud nega.tiva. y una. conducta. -

pe rjudicia.l. 

El espíritu de independencia. es signo de que en el fondo del alma.

se ha. forma.do un nuevo yo; comienzan.los intentos de emancipa.ción. que 

no son por desobediencia.;" quiere. poseer ·algo para dominarlo a su a.nt2, 

jo sin que na.die se inmiscuya. en él; quiere trabajar para sostenerse

por si mismo y no depender de na.die; se cree con las suficientes capa -
cid.edes para. tomar sus determinaciones como para actuar, lo. que hace-

que rechace cualquier· ·sugerencia. de sus superiores. 

otra ca.ra.oterística. de la. ado~escencia. es la. formación de un plan

de vida., el que debe entenderse como la dirección que dará a su vida

interior, formándose de ésta manera. un ideal de vida. Dentro de la -

'fornw.ci6n del plan de vida se encuentra también un esbozo de su ~utu

ra profesión u ocupación ~centuándose este aspecto sobre todo en el -

varón, originándose a.sí el problema. de 'ia. voca.ción, especialmente si

sus ca.va.cida.des, aptitudes y posibilidades de realización no corres

ponden a sus planes traza.dos. 

La. vida e:fectiva., el adolescente la. proyecta sobre el arte y el -

amor cuyos alcances son ilimita.dos puesto que son reforzados por la -

fantasía. la que a su vez se alimenta con las obras que contempla, --

identificando sus vivencias con ellas y llegando muchas veces a crea

ciones como aportaciones personales. Los temas selecciona.dos para de

mostrar sus sentimientos son la. litera.tura., la. música y la, pintura. -

La naturaleza. es su principal fuente de inspira.ci6n para. '.Sus creacio

nes donde se desta.ca.n las poesías, la prosa, los diarios1 las carlas, 



los dramas y·ha.sta. la.s novelas. ·un veri.adero. amor no se encuentra. aún 

en la. adolescencia., púes éste a.penas es de ca.ráoter.pla.tónico ya. que

en esta. edad el·des~o por el sexo opuesto viene a.compaña.do por el mi2, 

do a.l mismo. 

En el aspecto religioso el adolescente sufre una. v~rda.dera crisis, 
' 

el fenómeno que más se observa. en esta. épocá es el indiferentismo ha-

cia. la religión. Debemos a.notar que ésto depende en gran parte del m~ 

dio, ca.so concreto lo observamos en nuestros adolescentes quienes asB:_ 

man generalmente un a.otitud host.il hacia. la. religión, más que todo -

.Porque ésta. es imPuesta. contra. su voluntad, llevándo~os de esta. ma.ne-
._ ;f. _. > . .. 

ra. a. que se rebelen contra. ella.; ésto es debido en gran parte ta.mbien 

a.l exceso de la.a prácticas religiosas ya que toda a.otividad en el co

legio se inicia. y se termina. con la. o~i6n, lo cual llega. a. cansar -

a.l alumno llevándolo muchas veces a. a.sumir una. actitud tal que suele

desembocar en el ateísmo. Pero en otros ca.sos sucede lo contrario, el 

adolescente de ta.nto vivir los actos religiosos se dedica a la medit~ 

ci6n que lo puede llevar hasta. el misticismo. En la religión el ado-
1 

lescente busca. la. comprensión d& muchos de sus problemas, pero cuando 

no le sa.tistac·e se aparta. de ella. comenzando a. vivir una. ·religión pe!:_ 

sona.l. 

El adolescente quiere darse una. explioa.ción racional del mundo por 

cuanto ya no le satis~a.cen los productos ·ae su ima.gina.oión ni las res 

puestas que le da.n sus superiores, por e'sta. razón sigue e:ca.rnina.ndo 7 -

preeunt_a.ndo y criticando, pues en ésta edad ya. se oree con la su:fi

ciente capa.cida.d para, filosofar, para. lo cual necesita. pedir iní"orma.

ción científica y cultural, lo que nos demuestra que no se contenta. -

con lo teórico, sino que quiere ante todo l.o que tiene un sentido -
práctico, y aunque ca.rece toda.vía de la. experiencia. necesaria no quie· 

. -
re I'8vela.rlo; desea. sobre todo tener una. oonoepoi6n religiosa., oientf 
~ica. y meta.física. personal del mundo. 

El problema. moral se presénta. en el adolescen.t.e ·a.l ingresar a. la -
vida. social, a.qui se da. cuenta. que hay una. gran di~erencia. entre lo -

que ella exige y lo que e~la es, haciendo .que critique su estruct11ra.,· 



ideando reformas qu, le parecen adecua.das; pues repudia profunda.mente 

las tradiciones.y l\s quiere desechar. El a.d.olesoente quiere vivir su 
¡ . . 

propia vida, piensa.'f!Uª sus cualidades morales qué en ésta.época tie-

nen su mro:ima. expresión son más a.oepta.das por la sociedad. y as! vemos 

que defiende a.toda. costa. la. justicia., la franqueza., la lealtad y el

amor a. la vida., virtudes que son neces.aria.s para. formarse un ideal -

-~tico personal • 

. !II. EL ADOLESCElffi: ACTUAL 

Dijimos· anteriormente que la. adolescencia variaba. dentro del mismo 

sexo según di'ferentes cirounsta.ncia.s. La. .época. actual ha. varia.do con

relación a. la. anterior lo cual he. hecho que el adolescente de nuestro 

tiempo posea ca.ra.cteres propios. Hoy día e$ta. eda.d se ha. alarga.do, el 

individuo única.mente tiene responsa.bilida.d. en el colegio y lsto quizá 

por temor a. la reprobación. Actualmente el adolescente tiene más tie!!!, 

po para. juzgar su mundo 'y como la. eduoaoidn ~s funcional le da. crite

rios para. hacerlo acertada.mente hasta donde le es posible. 

El adolescente de nuestro tiempo ve en el adulto una. persona muy 

conservadora, lo cali~ica de impreparad.o e incapaz para ayudarlo, lo

que naturalmente le trae una. desconfianza. hacia. él. Lo ta.cha. igua.lmea 

te de autoritario, de desleal por lo que se ve obliga.do a. arreglar -

las cosas para no quedar mal. El adolescente se siente solitario, ol

vidado, abandona.do y a.Ún a.cusa.do por los adultos; por ésta razón ha.· .. -

perdido su ad.miraci6n hacia ellos, hasta llegar a. repudiarlos, busca.a. 

do ídolos para. sustituirlos. Pone en entre dicho el orden, el poder,

la. autoridad; para. huir de las responsa.bilid.a.des recurre a enajenan-

tes (hippies, drogas, melena., 'formás propias de vestir) lo que ha.Qe -

que la sociedad lo rechace. 

En cuanto a la. sociedad la. ta.cha. de falsa, de ca.rente de ética., de 

corrom~ida. en sus funcionarios, a.oarreándqle conflictos económicos, -

morales, espirituales, cosas fista.s que se deben en gran parte al fa.e-
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tor demográfico que -desecha. la sensibilidad, las emociones y la inte

ligencia.. Considera. igualmente a. la. .soQie_dad como violenta. y agresiva.. 

La inseguridad Pl'Ofesiona.l le trae problemas porque la. sociedad mu . . -
chas ve.ces lo rechaza. Cree injusta. la. distribuci6n de 'los bienes y -......, 

de los sueldos. 

Manifiesta. mucho interé~ por su propia vida., antes los adultos le

d.m:ponía.n los vestidos·, el corta del ca.bello y hasta. las diversion~s, -

ahora. quieren de~idir libremente lo que harán, quieren libertad para.

vivir en un mundo diferente a.l de los adultos. 

~l joven rechaza. el mundo técnico e~ que vive y desea. reintegrarse 

a. la. na.tura.laza., considera. que el adelanto técni90 de la. aotua.lida.d -

le ha. quita.do las satisfacciones más elementales ~a. que lo ha. conve_r

tido en un esclavo de las máquinas., que ·producen cambios bruscos imp!_ 

diendo su libertad y haciéndolo actuar como una. pieza., no dando por -

tanto cabida. a. la. oa.paoida.d crea.dora. y a.l poder de contemplación. 

No está. de a.cuerdo con los sistemas políticos, e·specia.lmente por su 
moral, es escéptico ante los mayores, no se cree. ca.paz de pac~ar con

la socieda.d,.llevándolo hasta.·1~ rebeli6n con la. política, sus padres 

y la. sociedad. 

Cree que el sistema educativo no es el más a.propia.do por cuanto no 

sa.tisf'aoe sus inquietudes, produciéndole angustia. q:ue se manifiesta -
como f'rustra.ci6n, viendo la. causa de todo ésto en sus superiores que

le seña.la.n meta.s sin tener en cuenta. sus deseos, inquietudes y neces!_ 

da.des.· 

Los· a.dolescentes de hoy dicen lo que sie~ten, su discusión va has

ta la ola.se; son muy francos, pues exponen a los profesores las cosas 

como son, sin recurrir a. rodeos, no tienen puedo ·por su espíritu de -

solidaridad que les es cara.cterístico, lo que ha.ce _igualmente que to

men dif'e·rentes rumbos donde po.nan en juego su iniciativa.. 

Ha.y una. prisa. por vivir, se. a.prende para el momento. Quieren un 

mundo de paz; tienen va.lentí"a de ser ellos mismos, por tlsto no les im, 

porta desa.f'ia.r a. una. persona. o a.utorida.d sobre ·todo cuando actúan en

grupo. 



··Entre sus idea.les sobresalen grandemente la, integración racial, 

sooia.l, cultural, e~onómioa. y política., ven la.s trabas y tratan de -

romperlas. Considera.n como ideal de la eduoaoión la. formación de hom

bres libres. En lo mpra.11 aceptan la. moral del cambio, es decir, que

ésta. debe adaptarse 8: la. época. y oa.mbia.r como ellos, debe ser flexi

ble, para. lo oua.l se necesita. que tenga, ba.ses menos rígidas. 

El adolescente quiere el ~ndo de la sociedad, por eso su caracte

rística. más sobresaliente es la de·ser actuante y no mero espectador, 

sus actuaciones a veces son irrespetuosas po:i;"que se deja desbordar de 

alegría. y de otras emociones. En lo oultura.l vive informa.do de lo que 

acontece en todo el uni versó ·por las facilidades de coill'Wlica.oión ac

tti.a.l. 

Q,uiere participar en sil propia. forma.oi6n, llevándolo a participar

en juntas de gobierno, confección de planes, elecciones, quiere asig

na.tura.a que ~orrespónda.n a. sus 'intereses, qui.ere ·transformar el cole

·g:i.o en comunidad.. 

El mundo de la fe religiosa de a.nta.iio ha sido sustituido p~r el -

mund:o::de la imagen y del sonido, trayendo como consecuencia. una pérdi 

da de los va.lores sobrenaturales, derivándose de é'sto el escepticismo 

más radical. El a.d.olescente actual es la peor víctima. de la crisis de 

los valorea contemp~_rá.neos, pues casi ha perdido la noci6n del bien y 

del ma.l. La. ignorancia. y la. indiferencia. relig:i.o.sa.. origina. en mu.ohos

la. inercia. ha.pie. la acci6n noble ya que carece de objetivos grandes y . 
valederos como para que ha.ga.n a.ctua.r la. voluntad. Esta inercia. se roe. 

pe cuando la. voluntad es excitad.a por la ma.sa humana, se convierteª!!. 

~onces en el hombre masa, se funde y se desdibuja en la masa y a.dqui~ 
re impulso por ella.. Muchos están de a.cuerdo de que la juventud de -

hoy ha. sufrido una. despersona.liza.ci6n. 

Ha.y quienes se preguntan si· la. juve~tud actual es mejor que l~~ de

ayer?. La.s opini~nes discrepan totalmente, algunos están de acuerdo -

en que es una. generaci6n maravillosa., una. gen~ra.ción mejor, aunque ~ 

chos opinán lo contra.río, otros. opinan que no es mejor ni peor sino -

que simplemente es di~erente. Nadie puede dudar que la juventud de --
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nuestros días es imporf;a.nt.e po;r cuanto es activa. y se ha. convertido -' . 

en actora de muchos fenómenos sobre$a.lientes en todos los campos, oom, 
1 

pi tiendo a.si· con los adultos,. en contraposici6~ ·a. los jóvenes de épo-

cas anteriores que síempre seguían la.s rutas de sus mayores 1 no sien

do sino simples espectadores. 

~V. EDUCACIOI'1' DE· LA ADOLESCENCLi\. 
~ 

La. vida. del hombre debe ser un proceso de continua. formación donde 

cada. una. de sus edades reciba la. educación más ad.ecua.da.. La. a.dolesce!!_ 

cía. por ser una. fa.se de la. vida. del hombre que realmente es muy drami 
1 

tica., originando por cons:igu.iente una vercla.~era. crisis en el indivi-

duo, necesita. una. a.carta.da. orientación ;y especial atención por parte 

del proceso educativo por lo trascendental de esta. etapa.. 

La. educación del adolescente. debe ·consistir en una. orientación que 

ayude a.. su desarrollo y que esté e.nea.minad.a. sobre todo a busca.r el -

equilibrio de -su p~rsonalida.d., que le es muy inestable. El adolescen

te necesita. por tanto ayuda. de sus padres, comprensión de la sociedad 

y atención esmera.da. del colegio; por esta. razón el bachillerato debe

orga.nizarse de tal manera para. que eduque al adolescente. 

Su educación estará encaminada. a la. ~ormaoión de buenos hábitos-~ 

tanto í'ísicos, fisiológicos, mora.les, religiosos, sociales y cívicos. 

La parte biológica. y "fisiológica merece especial atención durante es

ta. época., donde la. educ;a.ción física cumplirá un .papel mey importa.nte

a.l igu.a.l que los deporte~, el buen control del sueño y del descanso,

el régimen alimenticio y los buenos hábitos·de líigiene. 

La. educación sexual que en nuestro medio se desconoce totalmente -

por cuanto "el se:co es un tabú" y porq~e los padres y profesores car~ 

cen de la debida preparación para. realizarla., tendrá que comenzar a. -

darse cuanto antes, y_consistir.á esencialmente en un conocimiento ºº!!l 
pleto y objetivo del ~enómeno sexual y de su ~inalidad, al igual que

en una serie de a.carta.dos consejos con miras a que el adolescente no-
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tome malos caminos crie le pueden traer gra.ves oonse(?uencia.s. Ya os ...

tiempo que dejemos lp. Qreencia: de que .ooulta.ndo el problema se.va a. S2; 
t • 

luciona.r por su cuen~a.J pues bie"' nos dice al respecto .Ca.rn.eiro "los-

padres y educadores ~eben llevar al adolescente a. subli~r la.a tende!!, 

cias o canalizar hacia actividad.es constructivas y sociales los·impul -
sos a.mena.za.dores" (1). 

En el aspecto social la educación busca.~á su integración al grupo~ 

pocial al que pertenezca, acostumbrándolo. principalmente a.l trato y -

convivencia con personas:del sexo o~esto, para. lo Qua.l se recomien4a. 

la coeduc~i6nJ también hab~ tuar a.l adolescente a.l trato· con toda. ol!, 

se de personas· e institucione~ y en fin prepararlo para, que se con-

vierta en i.m miembro útil a la. comunidad. 

El adolescente necesita. a.prender a. ap~ecia.r la. belleza., para lo -

cual requiere una. educaci6n estética,. enea.minada. de tal manera. que se 

dirija especialmente hacia dos cosas, a pulir su sensibilidad para. la 

contemplación del arte y buscar el mejora.miento en sus creaciones, -

fieles reflejos de su vida. emotiva.. 

Una educación c:;ívioa. destinad.a.a que el adolescente ponga toda.s -

sus actividades ~l .servicio del esta.do, fortifica.nd.o de esta manera. -

paula.tina.mente pero ~e manera .s,egu-:r:.a·. los sentimientos más elevados 

de nacionalidad y prepararlo para la co~prensión y oola.bora.ción intet 

nacional. 

La educación moral que se la. considera .como la. má.s importante debe 

'buscar a.nte todo que el adolescente a.prend~ a hacer buen uso de la. lt 

berta.d y a responsa.biliza.~e de sus actos. Incitará.. igualmente a.l a.d2_ 

lescente hacia la. práctica. de la virtud a.l mismo tiempo a que a.prenda. 

a. aceptar la. a.utorida.d. 

En cuanto a.l a.speoto merita.l se .buscará el desa.rro~lo de la. capaci

dad intelectual al igual que se pr.c,poréiona.rá una. información cultu

ral, científiQa. y t"ilos~f'ica tendiente a sa.tis'f'act>r las necesidades -

(1). Ca.rneiro Lea.o, A. Adolescenoia. (Sus P.roblema.s y B~ Eduoaoi6nh --
págs. 118 7 119. . . 



más.urgentes de la época cuáles son las de formarse una concepción -. . ' . . . . : , . 

ciara del mundo 1 de la. vida. 

v. LA. JUVENTUD Y SU EDUCACION 

La. juventud es la. eta.~a. de la. vida. de~ hombre que precede a la. -

adul tem y- prosigue a la. adolescencia., de "la. cual es difícil delimitar 

por lo que a veces se ia. confund~ y- fusiona... La edad de la juventud -

se la. sitúa. a.proximada.mel\té entre los diecinue·ve o veinte hasta. los -

·veiñtioin·c.o-, años, :, ha.y ·qui.enes ''¡fl. extienden ha.eta. los treinta., Ve, 
ria.ble desde 'luego según las t;ircunsta.noias. 

Durante la. juventud. el hombre orece por última. vez· hacia.. la. ma.du

,/ rez. En ella. sobreviene la. calma.. <?-espués de haber padecido la tormen

ta de la. ,adolescencia.; e~ ·est.a. edad el hombre ma.roha. ha.oia.. una. indi-
- . 

vidua.lizaci6n acelerada. y, se peroibe una, diferenciación bastante in--

tensa.. 

La juvent~d se caracteriza por la pleni tµd biol6gica. por cuanto en 

este período se al~a.nza la maduración orgánica completa~ preparando -

al joven definitivamente ~a~ la reproducción de la. especie. Existe -

un crecimiento lento en esta. etapa. y se considera. que a la edad de -

ve:inticiric OJ años toca su fin, por lo que muchos psicólogos consid!_· 

ra.n que termina. al mismo tiempo que la. juventud. 

En el joven aparece un equilibrio psíquico y social, en oua.nto a. -

lo psíquico' d~.sa.pa.reoen los impulsos incoo.rp.intuios·,. 'haciendo que el -: 
• ,· t 

individuo se si ti1.e · me-jor en su. medio y se someta. a. normal:!, adpa.tá.ndo- · 

·se de una. manera. má.s sa.tisfaotoria, oonsolida.ndo a.sí su personalidad. 

En cuanto al aspecto social el individuo ingresa. plena.mente al c·írcu

lo social, gana. amigos~ in-:f'luencias, ~quiere posici6n y verdaderas -

a.mistad.es. Tocante ai a.mor el joven ya escoge la. persona. preferida. -

con miras a 1~ formac)i6n de su hogar. 
El joven 78. es un lndivi.duo ca.paz d~ comprender, juzgar, dirigir y 

varlorar todo le;, qué; suoede en. su ,,/ida<:, en la. de los demás, cosa que 
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lo lleva a. sumir una posición definid.a., pues el desarrollo psicol6gi

co ha. llega.do a. su. ~ima. El joven ya es responsable de sus actos, em~ 

plea.ndo bien su libertad y someti&ndose a. la.s normas. 

En cuanto a la. educación el joven es capaz de trabajar por si mis

mo, de entregarse de· lleno y por su propia. cuenta a una tarea. det·em!_ 

; na.da., a. plantearse problemas para. resolverlos. Ya. e, QaPa.z de abrirse 

paso en el munc1o, ya. ·no es el individuo d:Lfic.:Ll de la etapa. anterior

por lo que el profesor no encontrará ma.y-ores problemas en su conduc-
1 l. ·~i11n. 

La juventud. es el periodo en que el hombre se adueña. de la. cultura 

superior lo que debe aproveohai' el educ.a.dor para el cultivo de la. -

ciencia y de la filosofía. 

VI. EL ADOLESCElJTE ,COMO AWMNO DE .FILOSOFIA EN EL BACHILLERA.r.1!0 

La. educaoicSn en el bachillera.to debe .ser funcional para. que satis

faga, la.s ne~esidad.es propias de los edUQa.ndos. Una. de estas necesida

des es la. educaci6n filosófica. de que está urgido el adolescente, lo-
• 

que justifica. plena.mente la enseñanza. de la. filosofía. en los colegios--

de bachillera.to. Durante la. adolescencia. el individuo comienza. a. plan -
tearse problemas de carácter 'filos6'fioo, ta.les "como problemas.·mora.lea, 

lógicos, meta.'f!sicos, gnoseológioos, estéticos, estado que debe apro

vecharse para, que buscando las soluciones a. .las cuestiones presenta.

das se de ·una. buen orientación filosófica., que lleve; a los alumnos a.
formarse una. imagen clara. del muridoy de la vída.. 

En el segnndo periodo de la. adolescencia., es decir alrededor de 
ios 15 o 16 años generalmente, a.parece en la. persona. la necesidad de
ra.zona.r, dispu.ta.r, comprobar, argumentar, objetar y necesita. explica

ciones racione.les; sinti&ndose iriQlu.$ive atormenta.do ·por éste proble

ma, demostrando que está en condiciones de pensar en forma abstracta, 

indicando con ario que pUede iniciar el estudio de ·1a ~iloso'f!a., que-
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. ' 
corqp~,mentará y pe~eccionará su.filosofar inicial~ 

:'Ji:~ problema. rmJY df;)ba.tido el niirel esc:,olar en el que debe in.icia.rse 
' ~ 

el 8Qtudio de la. 'filfsofía. Nosotros estamos de a.cuerdo en que s~a. en 

los últimos a.ños del bachillera.to por cuanto coincide con ·1a. adoles-•·. 

cenc(a., que es la. tSpoca..en que el alumno necesita. y se interesa. por -

psta. !.a.signa.tura.; a.demás porque a. estas a.ltura.s el estudiante ya posee 
~\ 
fierto;~_dominio del len~je para: expresar sus Pensamientos, su Qapa.ct 

f.ad/.intelectua.l le pe~ite re'f'lexiona:r sobre las cuestiones 'f'ilosó"fi

ca.s, '.Porque en éstos grados .ya. posee: c_ierto ~ivel: de cultura. que es· -

bltsiqa para. seguir sin di-fi~ultades los c:,ursos ~e filosofía., de otra.

pa.rt~ tiene en su haber algttlia.s e:x:perienQ:ia.s que le ayudarán a la. com. 

prensión de las diterentes disQiplina.s filosó'f'ioa.s que deberá estu-

diar. 
Q\dén es mts apto para el estudio de la 'f'ilosofía el adolescente o 

ia. aÜ:olescente, sería una. cuestión que interesa.ría. a. qua.lquier docen

te de la materia, sobre todo a quien trabaja en colegios donde se -

p~~i:ca la. coeduca.ci6n ya. ®~ ~e ha.ce necesario a.daptá.r :la. enseñanza. 

a las condiciones del a.lwnno. Diremos a.qui qua el va.ron lleva irenta.-

ja.s.pa.ra el estudio de la a.signatura. por cuanto ti~ne. un razona.miento 
más lógico, mientras que la mujer posee un razonamiento de carácter -

préc~ico. Así vemos que el adolescente orienta su razonamiento hacia
el a.~álisis, a la adolescente no le g11sta. ~ragmenter su pensamiento -

en partes separa.das, pues le parece más conveniente tratar el asunto

en 'f'~ma'"globa.l. La. experiencia nos demuestra. que al alumno le agra.da. 

disputar, comprobar, ·mientras que la alumna. acepta las cosas sin exa

minarlas, su t:rábajo se reduce muchas veces a. reproducir, inclusive -
con la.s mismas palabra.e y hasta con los mismos ejemplos; desde luego
que ésto no ;se puede genera.liza.r, pero .él hecho de que ha.ya. pocas mu

jere~ dedicadas a la ~ilosof!a ·es una. muestra de lo que acaba.moa de -
deei~. 



Ca.pítulo Segundo 

EL PROFESOR DE BA.CBILLERA.'!0 Y DE FILOSOF:i:A 

Í• EL PROFESOR y.::su FUNOION 

El profesor es el elemento huma.no que dirige la educación sistemá

tica. del hombre. Su labor debe. c·onsistir en la. formación integral del 

alumno, preparándolo de esta ma.nera. para, la vida., misión que desde -

luego no podrá realizar aislada.mente, sino _que necesita de lá cola.bo

ra.ci6n de la familia, la iglesia y la sociedad en general. Por este -

motivo el cometido del profesor no debe limitarse a la simple instrug_ 

ci6n, es decir a proporcionar conocimientos única.mente, su tarea es· -

más amplia ya. que ·tiene que contribuir ~l desarrollo físico, moral, -

intelectual, social del alumno, de.donde deducimos que la instrucción 

es tan solo una-Parte de la. eduo~i6n y quizá su mejor medio, por lo

oua.l podemos decir a.qui que el profesor·debe "educar instruyendo". 

La delicada y meritol'ia. funci6n del profesor no podrá ser desempe

ñada. por cua.lquie~ ind.i'viduo, ya. que no se trata de un empleo cual

quiera., pues su profesión le exige que sea. un creador, portador, pro

pagador y re~liza.dor de va.lores e icl:ea.les cosas funda.menta.les para. 12, 

gra,r. la t'ormacicSn de la. juventud; pues bien nos dice Spranger 111a. ta.

rea propia del educador de ""'Profunda. voca.oión es la. de descubrir los -

va.lores formativos lá.tentes en los bienes cultura.les, ~xamina.rlos en

~unoi6n de un objetivo de formación y acuñarlos como medios formati

vos con~retos" (1), y- como ya,, dijimos· que el profesoi- debe ser un ver 

(1) Spra.nger, Edua.rd. El Educador Na.to, pág.- 25• 
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dad.ero edUQador, entonces buscara primordialmente los va.lores en sus

contenidos de enseñanza y con ellos da.m las .basa~ ~s sólida.a para. -
'ta i"ormaoi'6n de la personalidad. de sus a.lunmos. 

I 

II. EL PROFESOR Y SUS CARA.CTERISTICAS 

La. posición que ocupa el profesor es de gran influencia. en el c.ír

culo de alumnos y ellos son. grandes imita.dores, por eso ha.y que Pred!. 
ca.rles con ejemplos antes que con pa.la.b_ra.s, razón por la. oua.l se hace 

necesario que quien desempeñe la f'ulici6n docente reúna. Qierta.s carao

terístioa.s para, asegurar de a~teina.no el éxito en el ejercicio de su -

traba.jo, aunque ,ste dep~nde tambi&n de otras circunstancias que ten

drá en cuenta. en el desarrollo- de -sus actividades. 

Las ca.ra.cter!stica.s que debiera poseer todo Prot"esor las cla.sific!, 

mos en persona.les y profesionales. ~entro de las personales considel'!, 

mos como más imporf;a.nteF:J las siguientes: 

1.- Vocación, la. que se ~onsidera·qomo la. inclinación por la. educa.
ci6n y se manifiesta. en el profesor por su aptitud, capacidad e inte

rés por su labor. 

2.- Exactitud., ño solo en sus c·onceptos, sino también en cuanto a su.-
•• 1 

.puntualidad al traba.jo. 

3.- Ada.pa.ta.bilida.d, ya que la. vida. escolar es muy·va,riad.a y es necesa. -
rio ada.Ptá.rse a la.s di'f'erentes circunstancias. 

' -4.- Actitud comprensiva., hacia los alumnos y hacia la. crítica.. 

5.- Dinamismo, pa,ra, :realizar sus actividades con energías contagiando 
a los alumnos. 

6.- Entusiasmo por su trabajo y optimismo por sus resultados. 

7.- Sentido de justiQia.,.tant.o ~n la.a c~li'f"iQa.0,iones como en los pre

mios y castigos; pues ~a ha.y que aborrezcan tanto- los alumnos como-
:·.··· 

a. un prcr.f'esor injusto. 

8.- Prudencia, pa.ra ~e~ deQ~siones·sean toma.da.a después de un-~
l>~en ;e;a,ml;'nt ... 
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9.- Moralidad, para que sus a.Qtos seá.n lleva.dos a. oa.bo con toda reott 
tud. 

10.- Sentido .del hum~r, ya que a ve·oes en su traba.jo más va.le un chis 
. -

te que un regaño. 

11.- Deseo de supera.ci6n, po~ cuanto su prepa.ra.oión nunca. termina. y .. 

ca.da d:ía. tendrá que estar renovando sus conocimientos. 

12.- Buena. salud, pues su trabajo le exige mucho esfuerzo. 

13.- Autooontrol, pa.t"a dominarse en los casos necesarios y no dejarse 

arrastrar por los impulsos. 

14.- Sociabilidad., porque necesita. estar en contacto con sus alumnos, 

sus Padres, sus colegas y en gen~ral estar relaciona.do con la. socie

dad. 

15•- Inioia.t.iva., para variar su traba.jo he.ciéndolo gustar de sus a.lum. 

nos. 

16.- Inteligencia normal por lo menos, para. resolver toda. clase de ..... 

problemas que se le presenten. 

17.- Habilidad y claridad de expresión, pues la pe.labra. debe ser su -

mejor medio ~e comunicaci6n. 

18.- Buena. preparación cultural, para. que sus expliqa.oiones sea.~ va.

ria.das y para, estar en ca.pacida.et de resolver las pregunta.a de los ~ 

alumnos. 

19. - '!'acto, .. Para. dirigir acerta.da.mente las di'ferentes a.oti vid.ad.es. 

20.- Paciencia, ya. que necesita. insistir muchas veces sobre lo mismo
sin lograr lo desea.do. 
21.- Espíritu de cooperación, pues la escuela. es institución donde t2, 

dos sus miembros deben prestar su a.yud.a.. 

22.- Patriotismo, para. que practicándolo lo in:f'unda. a. sus.alumnos. 

23.- Autoridad., a.tributo que el pro'fesór debe· conquistar con su saber 
y con su conducta.. 

24.- Buena. a.pa.rienoia. pel'$ona.l, o por lo menos oa.reoer de de'fectos 'fí . -
sioos notorios que puedan ser objeto de burla • 

./ 

25.- Responsabilidad, por oua.nto de su la.bor tendr.t que da.r cuenta. no 
sólo a los padres de 'familia., sino ta.~bi&p. a. la sociedad y a.si mismo. 



2& ... Poder de a.utoeva.lua.ci6:ri, pa.i'a. conocerse as! mismo, a.n1;"es .que en~ 

sus virtudes en sus 'det"i·ciencia.s, pa,ra, tra.ta.:i;- de remedia,rla.s, · pa.ra. lo 

,,,.. oua.1 se ha.ce necesa.r~o que posea '14, sut'ioiente pa.ci,encia. y valentía. 

En cuanto a . la.s Qa.ra.oterísticas prot'esiona.les consideramos que de

ben ser las siguientes: 

1.- Conocimiento de la 'filoso;t'Ía·· ·de la ed.UQación, pa,ra, precisa.r los· -

t"ines e idea.les de la eduoaoi6n. 
1 • 

. ~-.~ Conocimiento de· la. psicología,, especialmente la. general, evoluti-
. . :- ---• 

va y ed~ba.ti va., '" · ' 
·'i,.' •' ·, ' ->-' 

3.- Conogímie~\c, /de :la, pé~gofa, ·diaádtioa;:#· me.todolog.[a .,special. 

4.i. .Conocimiento l/ he.bilida.d·;~n el:;maneJo d~ lo's. a.uxiliare~ de la en-

séña.n2;a.· 
• 

·5·- Conocimiento de la ~egislación escolar. 

6. - Dominio de la asigna.tura o asignaturas que imparta.. 

III. EL PROFESOR DE BAORILLERATO y su FORMA.O ION 

Despu-Ss del alumno el t"a.ctor más import~te en la. educación que se 

impa.rte en el bachillerato es el pro'.fesor; na.da. sacaríamos con tener

un buen pla.n,db.,.estudios, buenos programa.a, buen edificio, buen mate

rial did!ctioo, si su personal docente no es et"iciente. El proi"esor -

de bachillera.to. será ante todo un educa.dór de adolescentes, haciéndo

se necesario entonces que tenga un buen conocimiento del elemento hu
ma.no con que va. a. trabajar. 

La. inestabilidad de .c;a.mc.ter del adolescente hace que sea un i~di

viduo di'f'ícil de ma.neja.r, urgiendo de orientaciones a.oerta.d.a.s, para. -

ayudarlo a sa.lir de este t·ra.ncé de su vida.. 

El adolescente quiere y necesita entregarse a la. dirección y a.poyo 

de quienes tienen experiencia. y mejo·r .prepa.raoi6n, por eso el prot"e

,sor .de bachi;t.lera.to debe ser el individuo que lo comprenda.,. que le de 

coll'fián:za. y que._.sea su ami~ y ha.s,a su Qa.ma.rad.a.; pero deberá tenerse 
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en:·-~uenta. que a,l a.dolescente no le g11sta. que lo traten como a. un niño, , .. 
pu~·;. tiene concienoia de que :,a s:ul)8r6 esta.. eta.pa, le g11sta. ser tra.~2:, 

·do ·con seriedad pe~- con justicia.,. consideráci6n y respeto, pues se -
.; 

d~ cuenta que es lU1 sel' con valor propio. El adolescente acepta. órde

nes, pero razonadas ojálá en forma. de sugerencias. 

El profesor debem tener rmi;r en cuenta. sus iniciativas, reconocié.a 

dole s,u capacidad de. pla.nel).r y re~liS$ar sus tra.ba.jos, o.rientándolo")en 
/ 

lo que sea necesario· al mis.nto tiempo que ha.Qiéndole las correcciones-
"" .• 

del ca.so. El dOQente tendm presente que si el adolescente se da cuea, . 
ta de que es comprendido y ayuda.do es ~a.paz de rendir a,l máximo, pero . : . 

si observa lo contrario es. posible que no de na.da. 

Durante la adolescencia es cuando el profesor debe a.cercarse ·más a. 

los alumnos para. estimularlos ~a.cia. un p3=0oeso autoformativo, ha.cian

do de esta ma.nera. que la educ~ción sea más eficaz, pa.ra. lo cual el -

profesor enlazará sus sentimientos con ·1os de sus discípulos requi-~ 

riendo de su simpa.tía para ello. El profesor da este nivel debe pene

trar y hasta identificarse con ei adolescente, ya. que si permanece --
. . . 

aleja.do no i~spira. con~ia.nza. aumentando su ~nsegu.rida.d y desorienta.~ 

ci6n, pues en esta edad el individuo necesita. de una. persona. a quien

acercarse moralmente con sus problemas, conflictos, deseo.s, anhelos, -

inquietudes, cosa que nos hace pensar que en el bachillerato debiera

haber profesores con tiempo disponible y oon cualidades escepoiona.

les para que se conviertan en los verdaderos amigos que e~ adolescen

te ta.nto necesita y busca. 

El aula. de ola.ses debe ser un luga.r de atmósfera. espiritual, donde 

se viva una. vida real convirt-iénd:ose en lU1 centro de conceptos, opi

niones, sentimientos y anhelos f'rente a. las diferentes situaciones. -

El traba.jo del profesor irá entonces ffl:á.s allá de la. cátedra ya que -. 

a.demás de diri.gir el -'aprendizaje ~e su a.signa.tura. tendrá que ser un -

guía, un consejero, un orientá.c:ioréno sólo de. sus alumnos sino que ta.m 
. ~ . ) -

bién hasta. de sus padres. Al a.doléscénte le agra.da. ~e le ayuden en -

sus cosas personales,:que se tome pa,rt;e en s~ actividades de:portiva.s 

y todavía más en sus diversiones. El pro-fesot en este nivel escolar· -' . . 
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ir.debe ser el ídolo' d~l adolescEtnte llt;,v~ndolo a los libros, .a las aot!_ 

vidades cultura.les Y' en fin a tocto lo que le sea. .beneficioso para su-
:·~-

educación, pero con mucho cuida.do, pues en. ca;so de caerse perderá. lo

hecho hasta el momento; por eso tpdó dóce11te tendrá en ~nte que lo -

hecho en. varios a.ños lo puede _pe~~-:1" .en pocos segundos. 

Lo id.ea.len et ba.chillemto ei disminuir ta. intensidad hor~l'"ia pa

ra que el profesora.do ,se. ponga. ·filás_en:oontacto con los alumnos, pues

ha.sta. se podrían programar la.s ho~s én- qÚé los Prof'eso,;r.es se __ entre-
, I -_ ·o·. -~l r . '_· ·.' ~r-

vista.rári oon ellos· para que tra.tánd~losfperso!almente fieguen .~ cop9-

cerlos mejor. Esto es ~ t''°il do~tfe 16'~ prof~sores ~on de tiempo'<;. 

· completo y-a que se podrá erigir que ciura.nte la.s hora.s libres perma.ne! 

can en el colegio, claro que'{áJlt~- tod9 dependerá. de la. personalidad. -

del pro'f'esor, porque a.· q,n.~n, ·po ?-e giista. tra.ta.l" con los alumnos no lo 

hará ni atándolo. 

La. reacción,del adolescente hacia, el profesor es muy importante p~ 

ra el acondiciona.mien'.l;o de actitudes; pues quienes nos a.condiciona.ron 

los recordamos durante to~a nuestra. vida. y más a.ún los que no~ a.fici2, 

na.ron por determi~a, a.signa.t~ra. o actividad Y' que quizás la haya.mos

segttido, que in'f'lU1eron en nue.stra ma.riera. de pensar, de ser, son los

prcrtesores cuya. ta.rea tra.sceridi6 más allá de la. simple enseñanza. de -

la. a.signatura. a su cargo 'Y' que por lo tanto cumplieron una loa.ble la

bor. El prc>.t'esor 'tiene un puesto eatra.tégico en la. eduoa.Qi6n en esta.

etapa. del hombre 'Y' si a.tina. conseguirá grandes resulta.dos. 

El proi'esor debe enseñar al adolescente a oa.pta.r · valores de toda.

índole; sus ola.ses serán mucho :más que simples conocimientos, ha. de -

ver la.s meta.a de la vida. 'Y' d~ la. sooieda.d, por eso debe ser un proi'U!! 

do conocedor·de la. 'filosof!ia. de la. eduoa.oión. 

La. 'formooión del prO'f'esor de ba.éhillera.to se deriva de la. función

que le corresponde desempeñar y aunque muchos pedagogos están de ~-

a.cuerdo en que no debe recfbi-r una: prepa.ra.ci6n dit'erente .a la. del pro 
' ~ -

1'esor de 8SQuela prima.ria· Y' al un:i.versitario, porque en el fondo cum

plen la misma rñisi6n, t)ual e·s. la de' educar, y aún se atreven a' .. pedir

el mismo salario; nosotros sostene111os que si conviene que 'reo'iba una-
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:forma.oión adecuada., ,con ~iras a,.e~~a.r a.l adolescente· que es diferen

te al estudiante de prima.ria y a.l ·.universitario. 
. . . 

Iiue-stro gobierno ha. comprend,idó que el 'f'aotor decisivo en el pro--

graso del pa.ís es la. eduoa.ción1 y por eso se preocupa. de ensa.ncha.rla.

Y' mejórarla., y el primer paso que da. ,es la. prepa.rac,ión del pro:f'esora

~o ya '·que de su labor depende ca.si tota.lmerite el éxito o el 'traca.so -

4e 'ta educaéión. La formación del/profe.sora.do de enseñanza. media, y en 

es~cia.~ del ba.chillerato_,es· asunto d~: .~spegia.l atención en Colombi.a., 
. . . !~··. -:.. .:. . . . 

pues· bien se sabe que "la oul tura. del país depende en gran ·part;~ de -
. ~~ ;,~· .e: ,. f -:· .. ~ :. 

la. ca.lid.ad de enseñanza. media <tu,.cf se ,engei.". Pare. prepa.ra.r a~ p~~e-

sor de bachillerato la ma.yor.part;e de las universidades han crea.do su 

'facultad de educación oon inira.s. a. satisfacer una de la.s::ma.yores nece

sidades de ·nuestro medio, lo que ha. t·raído naturalmente ma.gníf'icos 1!. 
sulta.dos, pues en las principales ciudad.e~ ya. son esca.sos los pro:fes2. 

res que ejercen en el bachillera.to y· que ca.recen .de la. debida. forma.

c~ón. Por otra parte las f'acultades·dé educación organizan cursos de

ca.pa.ci to.ción para, actualizar· .a los prqfesores en las nuevas t~<micas

de enseñanza., ésto_s cursos ~e llevan a. ca.bo en vacaciones y son para.

profe sores que traba.jan en la. educación sin haber obtenido su licen

cia.tura. Pero ~s de lamentar que en nuestro país como en muchos otros 

la carrera. del prof'esorado se la. tiene todavía. como una. carrera que -

permite oustentarse mientras se prepara para. otra. de mejor status ec2, 

nímico y social, Muchos profesores oa.reoen de voca.ci6n y han elegido

la profesión docente po:r;,que los estudios son f'áciles y cortos, por t2_ 

ner largas vacaciones durante su traba.jo, por la. segu.ridá.d en su em

pleo, porque los estudios son gratuitos y durante ellos casi todos -

lo~ estudia.ntes reci.ben ?U beca., y en f'in por una serie de -factores,-· 

pero son pocos quienes lo hacen por una verdadera. inclinación a la. d2_ 

oencia. Una. 1 ,buena. medida para, evi ta.r esta. anomalía sería. la. de selec

cionar riguros~en:-te. los· c~ndida.tos a prof'esores, para. lo cua.l no h!!:, 

bría. que limitarse exclusivamente a.l examen de -a.dmisi6n que consiste

si~plemente en una. "prueba. de conoóimi~i1tos generales y escasas ca.pac~ 

da.des menta.les. Un examen de :e4mision· para á.spi'ra.ntes a. profesores -
. . . . 



e.dems de tener en c;uenta. lo ant·erioi¡ debería. 'f'ijp,rse también en' 1a. -

estabilida.d emocional del individuo., en las aptitudes mora.les y 'f'ísi

ca.s, como e11, el grado. dEt' ada~aci6n r espíritu de servir a. los demás. 

El Pla.n de estudio~ para ·ia. í'orma.ci_ón, del profesor de bachillera.to 

Js di'f'ererite de especializa.ci6n a especializa.ci6n, pero en toda.a debe 

prestarse a.tenoi6n a. la. parte pedª~g.t.c;a., pues no .será un buen pro'f'e-
"'l • 

t.Pr de ma.temáticas por ejemplo, quien domine úniQa.tnente la matem&tioa. 
i ' 1a. que, para, lograrlo nec;esi ta. mucho ~s; como es su didáct.ic;a.1 c;~noo!_ 

miento de los ~lunmos·-.a. qÜi~n~s !i~~t,~(a ens~ña:r, etc. 
-;;- .... J· . ;~ ·.·'· '. ~'.. ..,. '· 

A continuación expor;i,emos uñfesquema;~e los grupos. de. materias que-

pensamos que debe oursálr tod.~ pitófesJr · dé ba.chiilerá.to: 

l.- Psicol6gicas.,Y Sociológicas. 

2.- Específicas de la profesión. 

3. - Complementarias de la.·· espec>ia.liz~ión. 

4.- Cultura.les y humanística.a. 

5• - Teoría. y práct:i,ca. pedagógica. 

Del esquema a.nte~or podemos deducir que .el pro'f'esor deberá' equi-. 

pa.rse. mey b.ien con · 1os conocimientos de las ciencias de la. · eduoaci6n, 

al igual que con el conocimiento a fondo de la. a.signatura o a.signa.tu

ras que ense~a.r.t; .Pues ante todo el profesor conocerá a.l sujeto del -

aprendiza.je, los objetivos de su labor, el contenido pa.ra. logra.rlos,

sus t6cnioa.s de enseñanza., etc.; lo·que nos indica. que cualquier pro

'f'esor y de cualquier especialidad necesita. antes que na.da. ser un ped2:, 

gogo, si es que en rea.lid.ad espera, tener éxito en su a.rdúa. ta.rea.. 

Un aspecto muy importante dentro de la 'forma.c~ón del profesor y -

que debe prestársela mucha a.tenc'i6n es la. práctica. escolar, pues ella. 

viene a. complementar, funda.mentar y consolidar la. teoría. y sobre todo 

a. poner en canta.oto a.l 'futuro pro4.fesol" con el me.dio donde se desempe

ña.re má.s tarde. El estudiante de la. :facultad de educación deberá rea.

liza.r sus ola.se·s de .~ntrena.mien:to en la. eso.uela. anexa. que genera.lriien

te son colegios de ba.chillera?tí~ a.unqué ta.ínbién suelen tener normal. -

ta. pr&otica. debe p¡-c,segutr :~''.ia observaQi6n .que .se a'f'eotua.rá en· el -
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Primer año, más ta.rq.e o sea.:e~ el segundo año dictará por lo menos -

una ciase semanal, Pp,ra. que dura.1.1te :los ··d.os últimos años de su carre

ra realice una práotJca. integral, d_oride · se encargará. completa.mente -

del desarrollo de la. \correspondiente a.signatura.. Las pmcticas ·:esta

rán. debida.mente supeitnsada.s: Por, .el prc:>tesor titular de la. ma.teria. y

por el prot~sor de la! a.signa.tura. ·en la. facultad,. quienes· le ha.rán la.a 

por:respondientes observa.oione.s, siempre con miras a obtener una buena. ' ' . . 
tro~i6n del. futuro profesor. 

'{ Estamos, segnros que si el -~lumno de la. t'aQulta.d ·de educación reoi
~é una. buena ~rePa.ración,en 1~s 0(lienciasd~: la ~dUQaci6n, en la a.eig-

. •. . :: . ·. 

natura. :o. ·asigna.turas que imPái-ti~ '1 lleva.· a o.abo una:·p_rác)tiQa. bi$n -

dir1g.Lda._, eri .su vida profesional o~sech&rl muo.has sa.tistacciones. 

IV. LA. COMUNIDAD ESCOLAR 

El cole~o de bachillera.to debe ser una, minicomunida.d, 'fiel ret"le

jo de _la. comunidad a. la. que más tarde se va.n a integrar quienés se -. . 
preparan mediante ·1a. educ,ación ye:ri especial con la enseñanza.. La co

munidad escolar está 'formada por el d;i.rector, el personal doQente, -

los alumnos.- ei ·personal técnico y administrativo. 

Los alumtios constituyen una, plura.lidá.d, pero no una masa. a.morfa. ya. 

que cada ,mo posee caracteres propios que el profesor deber, conocer

y tener en 9-uenta \ pa.ra encauzarlos de acuerdo a. sus ca.pacida.des, int2,. 

reses, inquietudes. Nuestro bachillerato está constituido por alumnos 

provenientes de todas la.s capa.e sociales, derivándose de ello una. -

gran heterogeneidad y convirtiendo la. labor didáctica en una. ta.rea. ar -
dua. por la. neoesid.a.d de a.tender a la. enseñanza. según la.s c-ircunsta.n

cias. Los grupos también tienen sus. dit"erencia.s dentro de la escuela., 

a.ún los cursos pa.-ra.lelos no se a.semejan entre sí, pues cada. uno de,~-. 

ellos posee:_ intereses, .objetivos y· (ia.pa.cidades ·propios, as! podremos 

obsélva.r t'áciÍ~ente que Ün ~uinto A, es dit'e.rente a un quinto :a, en ~ 
1 . • . 

rios aspectos, 
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mn oogundo luse~ tenomoe el p,rson~l docente, es decir .ol pro1ooo~ 
·quien antes de ser un jefe o un dictador será el guía, el orientador

Y desde su cátedra buscará mediante la. enseñanza. la. formación comple

ta. de sus alunm.os antes que la simple instracoi6n. Entre los profeso

res d.ebe reinar completa. armonía., pues el ba.Qhillera.to por el hecho -

de proporcionar una. cultura. general tiene que tra.ba.ja.r en coopera.ci6n 

fª todo el cuerpo docente pa,ra. integrar todas las actividad.es.y a.sig

~atura.s y no presentando eetas últimas totalmente aisle.das que carez-
' qa.n de· unidad y conexión. Cua.ndo óád.a. profesor trabaja. por su la.do -

sin ponerse de a.cuerdo con sus colegas, la. enseña.m~a. s.e convierte en

una. dispersión d.e ideas·, esfuerzos y energías que t~n como conse-

cuencia. un rendimiento poco satisfactorio y en cambio si fatiga. y de! 

control en el aprendiza.je. Hay prof'esore~· en el ba.chillerato que piea_ 

san que su a.signa.tura. es totalmente a.isla.da. de la.s otras y hasta. lle

gan a afirme.-r·a. sus alumnos que la. única. que sirve esla. s~a. o la.s -

de su. á.rea. y que las demás no tienen otra. función que perder el tiem

po; ata.can de manera. especial a las humanidades y ésto sucede porque

esta clase de proteso:res- ignoran su papel dentro del plan de estudios 

Y' no conocen: los objetivos. del ba.c.hillera.to .• Los pro'fesores deben t~ 

bajar en común aQuerdo Y' de:t>en entender que son coopera.dores de un -

sistema. total, ·y- que ca.d.a. uno es tan sólo una. 'fuerza. dentro de una. -

unidad. Para. solucionar el problema. a.nterior es recomenda.ble que se -

lleven a. ca~o reuniones para. unificar criterios, pero ante todo ésto

debe soluciona.rae· en la. universidad donde muchas veces se origina. el

problema.. 

El tercer elemento de la. comunidad escolar es el director del col!!_ 

gio, qui.en es su máxima. autoridad, la. cua.l debe derivrse de sus m~ri

tos, de su buen ejemplo, antes que de su posición. su ta.rea. será la. -

de coordina.~ la. labor que se des~rrolla. en el colegio invitando a los 

prot'esores Y' a. los alumnos al tra.~a.jó, a · 1a. orga.niza.ci6n y a la disc!_ 

plina.. De aquí la ;importancia. de da.~ ·tiber:t;ad a. los estudiantes Y' aún 

asesorarlos para. que establezcan sus propios organismos, tales como -

el consejo ~studiántilt el oomit&'de relaciones públicas, el comité -
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de deportes, etc. C;~n sus insinua.oiones antes que con sus imposicio

nes encaminará at c~legio para. que cumpla. con sus mejores designios. 

Estos tres elementos esenci"a.les dé t'odá. comunidad escolar identifi : . . . . . .... 
car.in sus intere~es, donde e.l director O:l el personal docente tendrán-

como objetivo centra~ enseña.r y el alumno se propondrá a.prender, ha
ciéndose necesario ~a comprensión-total y toda.vía. más una. identific!_ 

ción espiritual para a.lca.nzar la nieta _propuesta. Lo anterior ha.ce su

poner que en el. colegio. deoe ·'háber .• una. relación ami.stosa. 'entre sus -

1omponentes, lo qúetno quiere decir que se pierda. la. digni"dad de sus

•uperiores, antes por el con'f;.rariO 8S SU plena. jUStifica.oiQnj ;·pues S2_ 

rá la.mejor manera para a.miér esfuerzos para. logra.r los objetivos de

sea.dos con mayor fa.oilidád y efiQa.cia.. 

El personal.técnico y·a.d.ministra.tivo,colabora.rá para. que el cole

gio traba.je en mejor forma., a.:Dmonizando sus intereses con los del re! 

·to de -la comunidad escolar, estando alerta. pa,ra, ayudar a. solucionar -

los proble111a.s que se presenten •. 

Los-e:x:a.lwnnos que en muchos colegios tienen su asociación y perma.-.. . 
nacen unidos_ al colegio por los mismos 'idea.les suelen ser un buen es-

tímulo para.las nheva.s generaciones, sumándose a. él espiritualmente e 

imprimiendo un sello especial que tiene todo '·colegio de bachillerato. 

Los padres 4e fá.milia. est4n muy enla.zad:os a. la. ~omunida.d escolar, es.

pecia.lmente por medio de su a.socia.ción, qu~ s~ convierte en una. verd.2:, 

dera. fuente de irtforma.cidn sobre las inquietudes de la. comunida.d. a. la 

cual la. comunidad escolar debe pro~ecta.r los frutos ma.dura.dos en su -

seno. 

LD. comunidad escolar debe gozar de a.uto.nomía. pa.ra solucionar sus -

problemas que estén a su alcance, como·ta.mbi&n para agilizar las a.cti 

vida.des, de!3de luego con su corriente respon,;1a.bilida.d ante sus supe

riores. . 
La. comunidad., ·e·scolar insta.lada. en un buen ambiente físico se con--

vierte en· un hoga;r a.cogedor,' atta.yente, transformándose eLcolegio de 

bachilléra.to en algo más· que un edii"icio con al~os y prot'esores, h2:, 

ciando de ella una. instituoicSn donde:sus int~gra,ntes están intima.man-



te liga.dos por lazos espirituá.les •. 

V.·EL PROFESOR DE FI~SOFIA ~ SU PREPARA.CION 

Debido a los objetivos que se propone la. enseñanza. de la. 'filosofía. 

tt9n el ba.chille.ra.to, el profeso~ qµe im_pa.rte esta a.signatura. tiene una 

~ responsabilidad, pues sem quien ante todo enseñe al a.doiesc,ente 

a. ·torma.rse una. ·concepción cla.~a. del m,µido .y de la vida., .cosa que si -

no está bien orie~tad.a puede traer graves conseouencia.s. De lo ante

rior se d'eriva.· la. necesidad de que el pro'f'eso·r de í'ilos.ofía. refuta. el

mayor número dé cualidad.ea que debe poseer un buen docente 1 de· mane

ra especial las de índole· personal; dominio de la. 'filoso'fía.70 por lo

menos un buen con~cimiento, conocimiento de las técnicas de enseñanza., 

de sus recursos 1 conocimiento y conciencia. de sus objetivos. 

La. enseñanza. de la 'filoso'fía en este nivel no debe limitarse a im

partir conocimientos exclusiva,niente, ta labor del profesor se:i-á. á.lgó 

inás··trrtQás, pues 'enseñará nociones que le van a. servir al adolescente 

pa.ra. toda. su vida., ta.les como la. verdad, ia. justicia, el deber, la. -

bond.a.~, la. belleza, la. utilidad, la. l~y, la. responsabilidad., nociones 

que lo llevarán a·la justificación ~e la. existencia. de Dios, del alm?:J 
cosas esencia.les i>a.ra. su eduoa.ci6n y que el profesor hará vivir duran . -
te su clase .si quiere que el adolescente estructure su propia. person!. 

lidad; pues,:podemos ai"irma.r que la. orienta.oión que el individuo le da. 
• 1 

a. su vida. depenae grandemente de la. eduoa.Qión i"ilosóf'ica. qu.e recibió-
en su pa.so por el' colegio, lo que nos ·:lleva. a. ver que el proi"esor de
filosot•ía. tiene un papel trascendental en la. i"ormación del adolecente. 

. . . 
El profe~or de:i"ilosofía. guiará a. sus alumnos en la búsqueda. de -

las solucio~es a 1los problemas que se planteen, sin imponer su punto

de vista., se preocupan( porque eJ.losi traten de .resol~r las QUestio-., 

nas por su quenta.. claro :está con su .opor:tuna. y acertada. orientación; 

para.esto debe iti'rita.r a. la. discusidn y ~r confianza. para. que todos
se sientan con ánimos para. toma.r.ia.·:j,ala.bra. pa,ra. exponer su criterio. 

• ' .· i?' . ,._ .. · - . 



Demo~ un ejemplo pa.ra, acla.ra.r lo dicho; cuando corresponda el 1;ema.: 

Teorías sobre el origen del mundo, el prot"esor nunca. deberá. imponer--
t 

~es una. de ellas y m,nos en contra de su manera. de ver la. cuestión, -

antes debe conducirl,s a. emmina.r, cuidados~~nte. o~d.a.- una, de ellas p~ 

ra. que a.cepte lá. que le pa.rez~a. la. más ·ra.ciona.1. 

Pa.ra que su clase sea. lo Suficientemente a.mena. el profesor variará . . 

9onsta.ntemente sus ejemplos, necesitándose de su pa.rte una. basta cul-

\ura, pues será su mejor a.~ para. a.rgu.menta.,r, acertadamente .e inc~~a.r,. 

a.i alumno a. ,supera.rae en sus ra.ciocinio·s. EÍ~-profe$ot de: i.fi~~sofí~, d2,. 

be~, ha.bi tu.ar a. sus alumnos a. buscar la. verdad éii :'Godos 'l.o·sl:tampoil; ;;;..,, . . ., ..• ,, ' . ·'!;' . .,.·. 

es decir ~Q:s~umbra.rlo a. filosofar en todo momento y oca.si6n, para. lo 

cual debe s.e,r un ejemplo viviente; tendrá en cuenta que a.l est~diante 

le a.grada oi;r y discutir ideas nuevas y extraer verdades que están -
t -· • 

ocultas, cosa. que· le sirve para de~pert~r el 'entusiasmo por la. mate-

ria., a.l mismo ~iempo para ganarse la confia.nz'a. del a.lumno basándose -

en la. honestidad intelectual y la. autoridad ra.c)iona.l. 

Por lo que a.ca.ba.mos de d~cir el profesor ~e filosofía. nunc~ debe -

improvisa.rae,_ por el contra.río tiene que Prepira.rse con el mayor inti 

rés, debido a la misión CIU:e le corresponde desempeñar. Su preparación 

consistirá como la. de todo profesor en el conocimiento de la.s cien

cias de la educ~i6n, en el estudio a. fondo de la. filoso'fía. y de su"":' 

historia., ya., que quien va, enseñar debe'saber la. materia., pues se pue

de decir qu~ "na.die da. lo que no tienen, y que va. a. enseñar el profe

sor si no sabe la í'ilosoí'ía.?. Además el futuro pro'fesor tendrá que -

estudiar ma.1¡,ria.s complementarias ta.les como la. psicología., historia.

del arte y de la. cultura., litera.tura.; por otra parte conviene que el

profesor lea. por lo menos otro idioma. para. que pueda. ensanchar sus oo 
. -

nooimientos ,~edia.nte la. l_ectura. de obras en otras lenguas. Esta. Pl'8-

pa.ra.ci6n sólo la. podrá reoibiren·la. universidad_ en su fa.culta.d de -

educación, donde ademas ha.rá su práctica. escolar, en la. que se entre

nará en la. enseña.riza. de todas la.a disciplina.a filósofica.s que má.s ta.~ 

d.e tendrá a. ;su cargo. Lo a.ntérior no;: es suficiente pa.ra. que el profe

sor de fil.o~oí'ia obtenga. éxito en su traba.jo, pues :el oarácrt;_er de su

asignatura hace que est, en constante preparación. 
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Capítulo TerQero 

EL l3ACHILLERATO COMO msTI'!UCION ESCOLAR 

I. CONCEPTO DE BACHILLERATO 

El ba.chillérato es tma. de la.~ modalida.des de la enseñanza media., -

que se propone la.·forma.ci6n ·ael adolescente mediante la. cultura. gene

ral, ha.bilit~ndoló pa,ra, continuar estudios superiores. 

Del concepto anterior podemos deducir "fácilmente que el bachillera. 
' . . .. 

to no es solamente pa.ra. preparar pa.ra. el ingreso a. la. universidad co

mo 'Siempre se lo ha. t.enido,. creyendo de esta. manera.. que la. escuela. ~ 

prima.ria. es la· que educa. y el bachillera.to instruye; su labor tiene -

que ser más amplia. y completa., de tal manera que proporcione al a.do-

lescente tm~ educaci6n integral a.corda a sus necesidades. 

El bachillera~o en Colombia. comprende los seis a.ños de educación -

escolar que §On posteriores a. la. eacuela. prima.ria y anteriores a. los-. : 

estudios univer~itarios. La. edad cronológica de los estudiantes de 8[ 

te nivel oscila eritre los doce y dieciocho a.ños aproxima.da.mente, lo -

cue.l nos die~ que este ciclo a.barca. la. etapa de la a.d.olescenoia., ra.

z6n por la. que estamos de a.ouel'd.o en a.firmar que "el bachillera.to es

o debe ser una. edúea.ci6n de la. a.dolescenoia.''. 

II • CARAC'lER~STICAS DEL BACHILLERATO , 

La.s cara.c,erístiQa.s de nuestro·'·oa.ohillera.to las dividimos en admi

nistrativas y fornía.tivas, la.a que ex;ponemt>~ brevemente a c~ntinua.c~ón; 
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A. ADMINIS!RA.TIVAS 

1.- Los estudios de ~achillera.to se cursan en un período de seis años 

distribuidos .a.si: lo=J c.ua.tro primeros corresponden al ciclo básico y

son comunes para. todas las moda.licla.des de la. enseñanza. media.; los dos 

últimos son específicos para quienes esperan recibir el título deba.

philler. En este segundo ciclo axis. :.:: e un núcleo de ma.teria.s de carác

~er obliga.torio y un conjunt;o de ma.Jeria.s optativas que los colegios-
. -· .</-'·. . 

pueden crfrecer. con dos posibilidades:. lntensifioa.oión de determinadas 

a.signa.turas :o introducción a nuevas. Una y ótra. cosa. con base a las -

aptitudes, ~oca.ción o ·inclina.c)io~es de los alumnos y de acuerdo a: la.

carrera que .segu.i,rá.n posteriormente. 

2.- El ingre,so a. tos estudios de bachillerato se adquiere a través de 

un examen de admisión, por cuanto los cupos son limita.dos y es neces~ 

rio hacer una. selecci6n del personal más capacitado entre el gran nú

mero de aspirantes. Es requisito desde luego 'ha.bar termina.do los est~ 

4ios de la. escuela. prima.ria. que tienen una. duración de cinco a:ños. 

3.- Los cole·g:i.os de ba.ch;i.llera.to· en cuánto a. su régimen jurídico son: 

oficia.les (na.cionáles, departa.menta.les y ~icipa.les) y priva.dos o -

particulares,. 

4.- La enseijanza. en todos los· cole_gios d.e bachillera.to es remunera.da.; 

en los colegios oficiales su c9sto es mu,y bajo (aproximadamente un dé_ 

la.r mensual)., es ti.na. pequeña. aportación de los padres pa.ra. el mejora.

miento de 1~ enseñanza. En los colegios priva.dos su costo es más ele

va.do, va.ria.~o de 1oolegio a. colegio, aunque 'el gobierno controla. es

te asunto. 

5.- La. supe,;yisióri de los colegios de baohilléra.t.o tanto oficia.les 02, 

mo priva.dos ¡~s ejercida. por el gobierno. 

6.- El plan :Y' los;~progra.ma.s de estudios :son idénticos para los cole

gios of"icia.~es y Privados. 

7.- El siste111a. derieva.lua.oi6n en los cole~os de bachillera.to se ef"ec

túa por medi() de preguntas ora.ies y ~scritas/ revisión de cuadernos y 

trabajos de consulta., La.s ca.lif"ica.oiónea'° va.ná.?i de cero a ·cinco. La. -



cali~ioaoi6n. m!nima.· para aprobar una. materia. es t-res. El alµmno que a 
! i . . 

través de la.s ca.lifica.oionen mensuales no obtenga. un promedio siquie-. •. . . . 

ra de dos no tend;oá derecho a examen fina.l y reprobará. desde luego la. 

a.signa.tura. ·La. ca.li.fica.c:i.ón definitiva. de una. a.signa.tura. es el produ2_ 

to de la. suma del 6~ {promedio de nueve ca.lificaciones mensua.ies) y

el 4o,; {del exa.men fina.1). 

¡3".- El alumno que haya. terminado y aprobado los estudios .del _segundo-, . . 

~iclo obtendm el. título de bachiller. 

9.~ El grado de ba.ohilleriáa. ª°ce.-só/.a. la. universidad en cua.lesquiera

de sus ~a.culta.des o escuela.~ : e1 ~.nera.l a, estudios superiores. 
' . '_~'; 

B. FORMATIVOS 

i 

1.- Se tiende a. armonizar la. eduoaoi6~ que se da. en el 'bachillera.to -

con la.s tra.nS'forma.ciones imp:uesta.s a. la. humanidad Por los adelantos -

tecnol6gicos, científicos, econ6micos, políticos, sociales y religio

sos de los ~ltimos tiempos. 

2.- Se da. una. educación que coloca ~l joven en una situación tal, que 

le permite (?1ola.bora.r én la. solución de los problemas de la. comunidad. 

3.- Proporciona. una. formación tanto de ca.ráoter-cientí~ioa. como huma

nista. a.cord~l a ·1a.s necesidades de nuestra. época. 

4. - Se procu_ra. una renovación en la. enseñanza, oon miras a._ que los má -
todos modernos se pongan en práctica. en este nivel. 

5.- Se quie:r;'\8 que el estudiante tome parte en las actividades de la. -

comunida.d, tales como e.l e.jeroicio democrático, a.otos sooio-politicos, 

religiosos y socia.les en general. 

6.- Pretende. dar la.s bases para. una. autoforrna.ci6n y autocultura. como

medios pa.ro,.su prapa.ra.ci6n y pa.ra. q'1e est& en Qa.pa.oida.d de ocupar de

ma.nera. pro~ohosa.:el tiempo libre. 

7.- Propenda que Éll ba.olÍiller sea. Qa.paz ·de elegir su ca.rrera. en ba.se

a. los estudios realiza.dos; 
' •;, 8.- El ba.ch~llera.to no quiere prepa.ra.r única.mente' para. el i~greso a. -

la. universi~~, sino que también desea haoer·del adolescente una per-



sona. útil á la. sociedad. en' oaso de no poder continuar estudios. De e!!. 

ta. manera. el bachillerato ya. no es a,pena.s un pa.so pa.ra. la universid~ 
' . \ 

sino que es un nivel escolar con va.lor propio que educa. a.l hombre en-

una. etapa. determina.da.. 

9.- PropoNiona..una. educación 'funcional de ta.1 modo que las nuevas&!_ 

nera.ciones ~quieren formas de comporta.miento que les son i1tiles pa,ra, 

sa.tis'f"a.cer sus necesidades vitales. 

10.- Da ba.sta.nt_e libertad al estudiante, ~sta el punto de poder par

ticipar en.:la orga.nizaci6n t gobierno del, colegio. 

III. TIPOS DE BAOHILLEnA'l'O 

En Oolom~ia ·existen tres tipos de ba.qhillera.tos que son: el clási-

co, el técnico y ~1- libre. • 
. 

A. Bachillera.to Clásico.- Es aquél ceyo objettvo principal es ia. 'for-

ma.oi6n del adolescente y la p'repara.ci6n para, el ingreso a. la. univérsi 
·: . -

dad. Dentro g.e éste tipo situamos al bachillerato nocturno, oon la. di 
: ;· 1 

'ferencia. que éste es para, personas mayores y que durante el 'día. traba. 
' -

ja.n y no pueB.en a~istir a ia.s jornadas que se. o'frecen durante e~te ~ 
. 1 • 

lapso .. de~.tiempo .o,.po.r·!no_.tener_·cupo. a'·é.llas¡ ti~ne un año más de du~ 

ci6n. 

B. Bachillera.to 'l'~cnico.- Tiene como 'fina.lid.ad la. 'formación de los jé_ 

venes que no se dirigen a. la.s pro'f'esiones intelectuales simultáneamen 

te con el a.diest~miento en las técnicas de dii'erentes trabajos, pero 

sin cerrar el cami,no a. los esiud:iós:.superiores pa.ra los mejor dota.dos. 
1 '.' -

Lo que en nuestro,-país se llama Enseñanza. Media. Diversi'fioa.da.,. es un-

a.'fán del gobierno ''por a.umenta.r esta. ola.se de enseñanza.. 
ÍI , ., 

o. Bachillera.to Libre.- Es. el bá.Qhillera.to donde el individuo pUede i ,. ' . . : 

da.rse una. verdadera. auto'foi,naci4n; el es;tudia.nte aquí no ha.ca sino -

presenta.rae a. exá.1"'9nes, ola.ro que debe inscribirse en ·un colegio, pe-
i: ' 

ro no asiste a clase alguna, la. ~repa.raci6n cqrre por su cuenta • 
. ~. 

"-. .. 
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IV. OBJETIVÓ$ DE LA EDUOAOION BmUNDARIA O BACHILLERATO 

• 
Los ob·je-li:ivos que debe. persoG!lir el bachillera.to son 'fijados ps,r -

el Ministerio de Educ~ci6n lfacional, y son lo,1:3 ·siguientes: 

1.-"Continua.r, ampliar e intensi'fi·ótLr:-los 'fundamentos de la. cultu.;a. -

aue suministra. la. enseña.n21a. prima.ria.. 

2.- Sa.tis'fa.cer las necesi~es del adolescente en s~ 'formación in;e

lectua.1, mora.l, religiosa., social y est~tica.;. guiarlo en su desa.rro-! . 11 

llo integra.l·y 001,1.tribuir a la. estructura.ci6~ de su personalidad. 

3.- Formar e;n el a.lwrmo Mbit.os dé conducta. c,omo la. responsa.bilidl,.d,-. . 
la. iniciativa., la. honra.des, la. veracidad, la. J3encillez, la. sinceridad, 

la. sa.tist'8.9c~ón pqr el t~ba.jo, la. a.uste,~dadr la. constancia., la.: pun

tualidad, 1~'. correcta. presentaci6n personal, la tolerancia., el senti-. . ' . 

~o de la. co~vivencia. y el respeto a la. tey y ~ la.s ideas a.jena.s'í. así-

como el deseo conQta.nte de superaci6n. · 
' 

4.-Enseña.r:a.I a.lunmo a estudiar y 'fomentarle la. costumbre de hacerlo, 

dirigirlo eri la. investi~ión individua.! y co1ectiva, en la. la.bQ.r de

informaci6n:pa,ra perfeccionar sus conocimientos y el ~mpleo hon,sto y 

util del tiempo libre. 

5.~ Ca.pa.cit~r al.,lumno para. que a.precie: el traba.jo y la. perfecta. coa 

vivencia.; pa,ra. qué1 adquiera. el sentido de la. responsa.bilida.d indivi

dua.l, 'fa.mil~$.r, cívica. y· social, media.nte el *9speto de los dere9hos

Y. deberes d~: ia. persona. humana., como 'funde.manito de la. democracia.. 

6.- Ayuda.r al alumno a. desa.rrolla.r sus pptencia.lida.des pa.ra. que.pueda. 
r, 1 ·, -'t : 

disf'ru.ta.r in;ci.ividúal y ·socialmente de su· vida.'.iplena., de a.cuafd.o {'bon -

los va.lores ~e 1a.'.biviliza.ción cristia.na!, mediante el conoci~iehto de 
' . 

la. realidad iJ:;i~io$1, sus pos_ibilidades lle da,a.rrollo, el a.mor al -

país y a la. yolunira.d .de servirle. 

7.- Ha.oer- p~ici~~ al a.lunmo de los bie'hes dJ la cultura. universal -

mediante un ;P;rooesb sist.emático de aprendiza.je, que le permite ta. po-
f' 'I ·¡ 

sesi6n grad.úal y doherent~ de los oonooi~entos de a.cuerdo con la.s -

conquistas d~ la.-c'iencia. 1· en. relaci6n c:c,n sui0,a,pa.cida.d mental '1 los-
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requerimientos de la sociedad de que t'o:t,na Pa.He 111· 

8.- Prepa.ra.r1 al'.a1unm.o para. vivir en una soe.i~da.d en oonsta.nte evolu

ción como re~ulta.do, entre otros factores, de lan transformaciones de 

orden oult~l y social, los a.vanees cient::Ctióos y la.s innovaciones· -

teonol6gicas. 
i. 

9.- Prepa.ra.r· al ·.alumno para. continuar su propia. torma.ci6n y emprender 

estudios y disciplinas de nivel superio'r. 

10. - Dota.r a.il. joven de la responsa.bi.lidad, el ori terio, las ca.pacida.

des y conocimientos suficientes p~~ a.ctuar en la. vida. de reia.ción y, 

si lo pretendie:re, para. desempeñar adecua.da.mente actividades provecho 
' .· " -

sa.s y remúnera.tivas "(.l). 

,! 

V. FACTORES QUE FÁ.VORECEN · EL LOGRO DE LÓS OBJETIVOS 
: t •• 

11. 

A oontin$,ción \:x:pondremos en 'forma.. ~intétfca. algunos de los a.spe2,. 

tos positivois mls_imporf;a~tes que permiten alcanzar los objetivos que 
r, 

se propone nuestrÓ' be.chillara.to: 
' . ' 

, . L 
l.- El eS'fu.irzo que ha.ce el gobierno por mejorar ca.da. día. la. educa.

;) 

oión en todo't!J los niveles especialmente en el bachillerato. 
~' ' 

2.- La mejor 1prepa.ra.oi6n que reciben.los Prot'~sores, debido a.l ad.ala.a 

to de las ci1éncia.~ de la educación y del saber científico. · 
;, 

3.- La. necesidad de una mejor prepa.raci6n que impone la. socieda.d e.o-
tua.l. 

4.~ Los pro.grasos.de la. ingeniería. escolar, ~e ayuda a. la construc-
.. , -k I; :·: 

ci6n de mejores locales, los cuales permiten impartir una; enseñanza. -

más a.decuada~ r 
5.•- La. mejor; seleoci6n del personal que va. a. cursa.:r estos estudios. 

• • 1 • 

6.- La. edici1c$n de ,textos escolares gratuitos, .;dando igual oportunidad. 

(1) Decreto 45 de 11 de enero de 1962. 



34 

a. todos los ;alumnos de tener en .que estudiar. 

7.- La. roglamentaci6n del ndmero de hora.s semana.les que pueden dictar 

los profesores como má-~imo, pudiendo a.sí dedicar buen tiempo a la. PI!, 
i 

pa.raoi6n dela.sola.ses y a su-labor educativa, en general. 

8.- Cursos <:f.e a.ctua.liza.ci6n en pedagogía. y i9's di'ferantes ciencias, -

para. los pro~esores. Estos cursos se dicta.nen toda.s las fa.culta.des -

de educaci6n d~ra.nte las vaca.ciones. 

9.- La conciencia. que está tomando el pueblo de la. necesidad de a.dcrui 
1 ~ -

rir una. mejor forinaoi6n. 
1 

10.- El empleo en muchos colegios.de métodos ·modernos de enseñanza.. 

11.- El uso que s~ ha.ce en un buen número de 'colegios de los auxilia.-
! 

res de la. eiseña.nza.. 

12.- El hecho .de que las universidades ~ciben únicamente a. los ba.chi -
llares mejor prepara.dos, no s6lo intelectua.lm~nte sino en todo senti

do. 

VI. FACTORES:_ QUE FJmNAN' EL CUMPLIMIENTO ~DE LOS 0l3J'E'rIV0S 

En la.s l!nes signientes comentaremos ·1brevefuente algunos de los in
convenientes. que existen pa.ra. que nuestro bachillera.to cumpla. oa.ba.1-

mente su co~etido: 
r. 

1.-En los actuales colegios de bachillera.to su alumna.do es demasiado 
"' 

numeroso, púes 1a.··democra.tiza.ción de la enseñanza. en este nivel ha. --
IJ '. 1 I 

lleva.do. a. muchos Jóvenes a. emprender estudios. sin que el gobierno h~- • 
n : ¡, 

'f¡a. crea.do o 1ada,ptádo. la.s suficientes instituciones para. albergar a. -
! 

los nuevos e~tudia.ntes. Así vemos que e~ el mismo local donde antes -
recibían ola.se mil alumnos, hoy lo ha.can mil cp1inientos y hasta más.y 

lo .peor ca.si con ~l mismo número de prof,esore,, reca.rgá.ndoseles de ª! 

ta manera su.tra.b~jo y disminu;yendo desde luego· su efectividad. Por -
lo anterior podemos a-firmar que el bachillera.to ha aumenta.do en ca.nti 

• ,. 1 • -

da.d, pero hd disminuido en calidad. En ¡lguno~ colegios priva.dos el -
ri 
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asunto es ds. gra.ve, y-a. que entre más a.lwnnos, es ma.y-or la. entra.da. -

e~on6mioa, 'descuidando de esta manera la venta.dera. función del bachi

llera.to. ·. 

2.- Como consecuencia. de lo anterior vienen los cursos numerosos don-
• 1 

de el profeisor difícilmente paede medio· conocer a sus alumnos, a.ten-

derlos en sus principa.l~s probleiria.s1 Q.la.sifida.rlos debidamente, cali

ficar concienzudamente sus exámenes y evaluar su trabajo en genera.l. 

3.- Falta. de tiempo suficiente por.pa.rt~ de c;iertos profesores, quie-
. í: 

nas contrariando ias.disposiciones legales, aún tienen compromisos en 

otros colegios ·y esca.ea.mente lle·ga.n a dictar sus clases, las que gene 
' -

ra.lmente no; pasan de la impro~sacidn, porque no les queda tiempo pa,-

ra. prepa.ra.rla.s~:debidamente. Desde luego que a. estos profesores no les 
1 

queda. tiempp pa.:rái mantenerse en óontact'o. con':sus discípulos, reducien 
. -

do su la.bor 1a la isimple instru.ccicSn y eso de :!manera. deficiente. 

4.-Falta.·,de·1.una buena organiza.ción administrativa en el ramo de la -

educa.ci6n, pues con pala.nea.~ política._s o compadrazgos es fácil volve!: 

. se proteso~;de ba.ohillerato; aunque no s'e sepa lo que se va hacer. 

5.- Falta d~_ lociies a.decuádos, Piles mu~hos de los que están ~n 'fun

cionamiento -no cumplen con las condiciones requeridas para. ser esta.-

1,,_lecimiento~ de éduca.ci6n. 

6.- Falta. d~ material de enseñanza. en a.lgunoá colegios, debido sobre:

todo a. que l¡.a.y muchos· profesores .que creen que ~n este nivel ya. no es 

necesario. Ita.y quienes a.i"iman (Jlle en' Ull colá:gio de bachillera.to es -

suficiente con que Posea, ia.bora.torio de 'físi0.a y química,, talvez el

de biología; :Y loif mapas para geogra:fía. é hist·or1a.. De esta. manera la.

enseñanza se vuelve bastante verba.lista:y sus¡ result~os no son na.da-

hala.ga.dores. ~1 

7.-El empl~o de ~rocedimientos tradicionales de clasi'fica.Qi6n de los 

álumnos, al ,igua,].t.i que de técnica.a de en~eña.nz~, c·o.sa. que es·: practica.

da por muchQs Profesores qué no creen ni conocen la pedagogía. moderna.. 

8.- Falta de cooiiera.ci6n por pa,rl;~ dé los padres -de ~amilia; ya que -

un b~en núm~ro de, éstos creen qu~ la eduoa.qicSn de SUfJ hijos correspon_ 

de única.men~e a.l colegio 1 · o,ros -Porque oa.recen d.e :f;iempo. 

...... 
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9.- La e.coi~n desünida del cuerpo docente c.rue es frecuente en los co

legios, pu.e~ hay ~rofesores que escasa.mente dictan sus clases y no -

cooperan en la forma.ci6n general del alumno ciomo algo:.necesa.rio, lle

gando en oc.~siones a deQir en sus o.la.ses que la única materia. que me

rece la pena estudiarse es la suya. y que las demás son única.mente por 

li~na.r el hc;>:ra.rio; ésto ·aunque nos pa.rezoa. extra.ño es real, sucede so

bre todo a los profeso.res que desconocen los objetivos del be.chille?'! 

to. 

10.- La. carenqia. de una. buena. supervisi6n escolar, pa,ra, que ésta. an

tes de ser·~a. mera 'fisca.liza.ción, enseñe y a.Qtua.lioe a. los profeso-

. res tanto en lo peda.g6giQo como en su re spect'i va, as,igna.tum. No ol vi

demos que "l.os supervisores deben ser los profesores de los Profeso

res", o mej~ ser~sus orienta.dores. 

11. - La. falwi, de érienta.dores voQacionaies que encaucen a.l estudiante 

hacia. la. elección'!Íde la. carrera. <Nª segiiirá posteriormente en la. uni

versidad; cq,locanio a.l estudiante a. tierlta.s .a.·la hora de su ingresor;a. 

la. carrera. arotesiona.l, haciendo: que mu<#hos d.e ~stos fra.Qa.sen en los

estudios SUD~riores. 

12.- La. aprqbaci6n de muchos colegios sin ceróiora.rse antes de su oa
lida.d. 

13.- Los programa.~ son dema.sia.do extensás y el tiempo disponible para 

llenarlos eE!: rela.iivamente corto; a.demáJ ha.y Profesores que no son ce, 
Pa.oes de dos'i'fica.:i-los, pa.ra dar a.sí lo más importante a sus a.lumnos·~

Es bien sa.b\dO a,ll;respeoto que, "un mal íll)rogra,ma. en manos de un buen.

profesor· pu~e curllplir una. buena. f'unci6n11 , pero no lo contrario. 
' 

-·14.- A pesa.3r, de lldÍ selección del a.lumnad.o, existen entre éstos1 a.lum-
, 1 1, 

nos reacios 1~ apr8nder y van a.l colé.g¡i.o 1a. oo~á.s muy diferentes a. la.~-

'd.o recibir efuoa.cílón. Así podemos .descubirir que entre los j6venes hay 

quienes asi~ten p&rque el grado d~ ba.chi~ler és indispensable Para el 
,· ., 

ingreso a. lq,univ~rsida.d, otros Porque la ~a.milia. los obliga. debido a. 

su P<>sioi6n fsocia.t, va.ri.os porque en_ sus1 hoga.fies .no los sopo~a.n y el 

colegio es un buen luga.r ··pa,ra, cl.esoa.nsa.r d~ ellos, algunos porque el -

coleei,o es ~ 1~, de diversi6n·, ':f ~esde luego' ha.y quienes si a.sis-
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. 
ten porque desean educarse •. Lo peor de t~do es que los alumnos que no 

tra.baja.n perturban a quie~es desean hacerlo. 
1 

15.- La crítica que se hace· a. los profes'ores y el ma.l entendimiento -

por parte d~ muchos de ~stos; pues ha.y quienes por capricho actúan en 

contra. da la.s sugérencia.s que les hacen sus superiores y la. sociedad

ª~- general. 

16~-El hec~o de que en algunos colegios todavía se utilizan libros 

de textos in?,deouados; por favorecer muohas veces a sus vendedores. 

-17 .- La des6~n:t"ia.nza que reina entre el .·estudia.n,ta.do por el ingreso a. 

la universidad, ya que ni la mitad de los b~hilleres ~eden ingresar 

a ella.. 

VII. PLAN DE-ESTUDIOS DEL BACHILLERATO 

El bachillera.ta como una. de las inst~tuoiones que imparten educa.--

oión sistem~i;ica., ~ecesi ta .ordenar y coordina.±- el gran número de a.si~ 

na.turas y actividádes que .es necesario desarrdlla.r para contribuir a.

la. forma.oi6~:de la.persona.lida.d de los educa.ndos. La. orga.nizaoi6n de

las a.signa.tU¡~S y "8.0ti vida.des que es nedesa.ri~ llevar a. cabo para. lo

grar los·obj~tivo~ apuntados, se hace e~1 el pian de est~dios, el que

podríamos de::finir ~omo el inst-:i:-u.mento qu'e selecciona., ordena., coordi

na. y distribu;y-e je~á.rquioa.mente _por a.ñ~s¡, dete~ina.ndo el tiempo de -

dura.oi6n e intensidad semanal de las a.si(57la.turas y actividades que -

hay que desa.~rolla.r pa,ra. la formaoi6n del alu.rimo. 

El plan d~ estúaios del ba.ohillera.to es elabora.do Por el estado, -

quien a.demás '.'fija. la filosofía. y la. polí~ioa. e·ducativa. a. seguir, tan

to pa.ra. los ~olegi~s oficie.les· como para? los priva.dos, determinando a. 

la vez la. 'or*8-nizaci6n escolar. ¡; 

El plan d~ estudios de nue_stro baohilleratói consta de la.s si~en

tes Partes: ~--

1. - Funda.mentaoi6n • . , 
'. 

2.- ObjetiVOfl• 
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3.- Gmpos de materias que deben cursa.r~e. 

4.- Asigna.tura.a a. cursa.rae y a.etividade~· a desarrolla.rae, con número-
~ . 

de horas por· serna.na. 

5_.-··1rorma.s generales,. pa,ra su a.pliQa.ci6n. 
H ,.¡ 

6.- Orienta.ciones-:didáot.:i.ca.s. 

A oontinua.ci6n ·exponemos la.a •a.signa.turas y a.eti vida.des a. desa.rro-

ll~rse, señalando el año, la intensicla.d'·.'sema.na.1 y total: 

ASIGUATURA. 

Primer Año~ 

Educación Relig:i.o~a. y Mora.l • • • • • • , • • • • • 
·1 . • •••• 

Ari tm,t1ca y Nociones de Geometría. ,, 

Español: Gr~~ática.,Orliogra.~ía.,Composici6n,Leotura. • • 
Inglá s r !' • • • • • • • • • • • ~. 

Introducoi6ll: a. las Ciencia.e • • • .• 

Geogra.~ía. Física y Huma.na. APlica.da a Colombia.' •• • • • • 
Prehistoria ~enera.l,Amerioa.na. y de Colombia ••••••• 

Civismo y Urba.nida.d • • • • . • • • • • • • • • • • 

~ Educación Física y Deportes ••••••••••••••• 

Educacidn Estética: Música.,Canto y DibuJO •••••••• 

Trabajos Manuales y Educación para el Rogar • 

Ahorro Escolar :·)• • • • • 

~ Actividades l~oprogra,mátio·a.s e Intensi'tic,a.ciones • • • • • 

Segundó Año 

I' 

Educa.ci6n Re:+igiosa. 'Y' Moral • • • • • . . . . '. 

INTENSIDAD 
Sninl. Ttl. 

3 90 

5 150 

5 150 

3 90 
2 .60 
2 60 
2 60 

l 30 

3 90 
2 60 
2 60 
1 30 

-2. 270 
40 1140 

2 60 
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Aritm~tica. y Nociones de Geometría. • • • • • •• 

:Snpa.ñol: Gramática, 0rtogra::r!a.,Composici6n, Lectura. 

Inglés 

Biología. Vegetal •••• • • • 

• • 

Geogra.'fía.: Asia.,m~ropa.,Af'rioa., Ocea.nía,Regiones Polares- • 

aistoria. Antigua. y de la. Edad Media 

fducaoi6n Física. y Deportes •••• 

~duca.oión Estética.: Música,Canto y Dibujo 

Trabajos ~ua.les y Eduoaci6n. para el hogar 

Ahorro Escolar •••••• 

·Acti vida.des 'Coprogram!ttica.s e Intensif'ioa.oio11es 

Educación Religiosa. y Moral 

A.lgebra. • '!., • • • 

Geometría. • , 

• • • • • • 
1 • 

Español: Gr~mátioa.,Ortograf'ía,Compoaioi6n,Lectura • • • 
Inglés 

Biología An~ma.l, 
Geografía. d~ América • • • • 
Historia. Moderna.,Contemporánea. y de América. ." 
Educa.oión Físioa. y Deportes 

Educa.oión E1;1tética.: Músioa.,Ca.nto y Dibuj"o • 

Ahorro Escolar • • • 

Actividades Coprogramática.s e Intensif'ica.oiones 

Cuarto .Año 

Educación Religiosa. y Moral. 

• • 

Algebra • • . • • • • • • • , • • • • • • • • • • • .• • 
¡, 

4 

5 
3 
2 

3 

4 
3 
2 

2 

l 

8 -40 

3 

.3 
2 

5 
3 
2 

3 

4 
3 
2 

1 

J.. 
40 

2 

3 

120 

150 

90 
60 

90 
120 

90 

60 
60 ... 

30 
240 -1140 

90 
90 
60 

150 

90 

69 
90 

120 

90 

60 

30 
210 -1140· 

60 

90 
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Geometría. , • 
Español: Gramtica.,Composicidn,Orliogr.a,f;a. •••• 

Inglés • • • • 

Anatomía., Fisiología. e Higiene • • • • • 

Geografía. de Colombia. ••••••••••••••• 

~istoria. de Colombia •••• 
}llduca.ci6n Física. y Deporte·s • 

1 

• • • 
• • •• 

• •• • • • • • 

• • • • • • • • • • 
~du.Qaoión Ei;:Jté:tioa.: Música.,Oa.nto t Dibujo • 

Trabajos Ma.nua.les y Educa.Qi6n para. el H_oga.r • • • • • • 

Ahorro Escolar ••• • • .. . . . . . . . . 
Actividades Ooprogra.máticas e~ Intensii"iQa.c.iones • 

Quinto Año 

Eduoa.oi~n Religiosa. '3' ~iora.l • • • • • • • 
Trigonometr:(a. '3' Elementos de Geometría. Ana.lítiQa. 

Español '3' Litera.tdra ••••••••••• 
Inglés • • .¡ • ;i • • • •. • , • • 

Francés •. 

Física. 
Química. 

Psicología. • • 

Filosofía. • •••••••• 

Cooperativismo 
Educación Fí~ica y Deportes. 
Educación Estética.: Músic;a.y .canto. 

Ahorro Escol¡a~ • 9-

'\ .. , . . 

• • • • • • 

Aotividades qopro'-1-amátioas e Intensii"icaoione-s • • • • . . 

Sexto Año 

Educación Re~igiosa y Mol'a,l ••• , •· 

4 120 

5 150 

3 90 

4 120 

2 60 

2 60 

3 90. 

2 60 

2 60 
1 30 

..1 210 -40 ~140 

2 60 

3 90 
3 90 
i 60 

3 90 
4 120 

4 120 

2 60 

3 90 
1 30 
3 90 
2. 60 

l 30 

..1 210 -40 1140 

l 30. 
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Iniciación ~l Aná.li~is mate.má.tioo • • 
' Esp~..ñol y L~tera.tura. 

Inglls· •• ~ 

Francés • 

Física. 

. ·• . 
Química. del, ·Carbono • 
'· 

.. 

filoso'fía • 1 : • • • • • 

~stituciones Colombia.nas y Civismo Internacional • 

Oooperati vismo 

Educación Física. y Deportes. 

Educación Estética.: Música. y Oa.nto 

Ahorro Escolar 

Activida.des.¡OOPr<igra,máticas •• 

+ Servicio Socia.1;1 de Al'fabetiza.ci6n • 1 . . 

2 60 

3 90 
2 60 

3 90 

4 120 

4 120 

4 120 

2 60 

1 30 

3 90 
2 60 

1 30 
8 240 

- -40 1140 

+ 72 horas anuales toma.das del tiempo de las· ·aetivida.des· ooprogra.máti 
. -

cas (2). 

VIII. CARAO~ERISTIOAS.DEL PLAN DE.ESTUDIOS 

Un ligel'Ol vistázo a.l plan que a.oa.ba.mos de exponer nos permite dedu 

c;r las sigliiente~ ca.ra.cterístioa.s: 
l . 

l.- Semi-abierto Qon programas, ya que se da.n las .materias básicas y-
rl •I ' 

se deja cieíto margen para. que el direQtor del respectivo colegio au-

mente otras de a.cuerdo a las conveniencias del medio, ésto sucede en
el campo que sé deja. para. a.otividádes Qoprográmá.tioa.s. A las ?,signa.tu 

~ ',,!i" ~· ... 

ra.s básicas-se le~ impone el progra.ma..y ... a. la.s.otra.s no, éste puede -

(2) Deo. Cite 
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ser elaborado por e~ director.y el profesor q_ue la. impa.rf;irá. 

2.- Funcional, por ~ua.nto permite que el estudia.nte adquiera. los ·ti

pos de conducta. que le son ne~esa.rios de acu~rd.o a. su edad y a. las o~ 
·' raoterísticas de la. ·época. en que vive. 

1 

3.- Flexible, el hecho de que se puedan agregar o intensif'ioa.r asign~ 
\ 

turas nos demuestra. que posee oierto .. gra.do de i'lexibilida.d. 

4.- Mixto (ConQéntriQo-progresivo), es ~oncéntrico, por cuanto contie -
ne a.signa.turas que se estudian a tra.ws de los seis años, profundizán, 

dose en ellas ca.da. vez más. Es progresivo, por contener a.signa.turas -

que se cursp,n en a.lgttnos años y despUés desaparecen Para. da.r cabida. a. 

otras nuevas. 
i 

5.--,-Psiool6gico, ya. ·que l_a.s a.signa.turas están organiza.das teniendo en 

~uenta. la.s oa.PaQita.a.des e intereses de los a.lwnnos. 

6.- L6gico,.:ha.st&" donde es posible tien:e en ouenta.·el desarrollo de· -

la. ciencia.. 

7 .- Social, '.está integra.do por a.si"gna.tura.s y ;a,ctivida.des que permiten 

al estudia.rit~ cooperar en la. ·soluoi6n de los problemas da la sociedad . . . 
a.sí como la ~ntegra.ción a ella. 

a.- Funda.me~acióft, en los idea.les democráticos y cristianos de nues-

tro país.. tt 

9.- Nacional:,!, es igu.a.l pa.ra. todos los colegios de bachillerato· que -

existen en el país, ya. sean of'icia.les o priva.dos, naQiona.les., departa. 
!: -

·menta.les o ~ioipa.les, ·a.da,pa.ttndose a. las circunsta.noia.s que ya he-

mos anot,a.do.n 

10.-Minimo~,por dua.nto seña.la. la.s a.sigrta.tura.~ y a.ctivida.des mínima.s

desea.bles para, la. ·comunidad escolar, pero sin': indicar el máximo. 
'1 
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Capítulo Cuarto 

OBJETIVOS DE LA. ENSEÑANZA DE LA. PILOSOFIA 

/ 

I. NECESIDAD DE FIJAR LOS OBJETIVOS 

Para lograr los objetivos que se propone el bachillera.to colombia

no, nuestras autoridades educativas han estru.otura.do iln plan de estu-
·i. 

dios·integrado por un conjunto de asignaturas y actividades que miran 

hacia una meta común, pero donde ca.da una de e·l.la.s · se propone desemp!_ 

ñar un papel específico, contribuyendo~, ,esta manera a proporoiona.r

al adolescente una educación integral. 

La. filosofía que es una de las asignaturas del pla.n de estudios, -
~ f, ; e 

tiene sus propios objetivos, los que se pretenden alQa.nzar mediante -
' ' 

su enseñanza. ·con el propósito de que los profesores de 'filoso·fía. no

se aparten d~ su .cometido, se ha.ce necesario precisar sus objeti_vos -

para. que los tengcm siempre en mente y les sirvan de una verdadera -

guía a través de todas las etapas de su:enseñanza, si es que en real!," 

dad desean d~sarrdllar su labor dignamente; claramente nos dice al~ 

respecto Mattos "seremos buenos profesorés en ~la medida en que tenga

mos una. cono~encia'nítida de los fines y 1objetivos que debemos lograr 

por medio de <;nuestli'o traba.jo docente" (1). Muchos profesores en reait 

dad desconocen totalmente el objetivo ·de:¡ su asignatura,. lo que les i!!!_ 

pide orientar, debidamente su tarea. Estamos seguros que si indistint!_ 

mente preguntamos -~ 20 profesores de filosof"Í8r_, qué se proponen con -

(1) Mattos, Llp.z Al-tes De. Compendio de Didáctica. General, pá.g. 52. 
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la enseñanza de ·esta asignatura,. encontraremos a varios que no nos S!, 

brán responder y otros que nos dirán que el qbjetivo es hacer que los 

alumnos aprend~ filosofía, r oreen que eso es todo, y todavía·peor -

es que les parece que su traba.jo es inm~jorab,le 'y no buscan los me-
:: h 

dios de superarse, Pero tenemos :que reéqnooe:1:. que a.lgwios profesores-

desconocen· los objetivos y sinemba.rgo c~mple~ una buena tarea en su -

enseñanza, la que sería superior si tuvieran el conocimiento de elloQ. 

II. LOS OBJETIVOS 

El Minis~erio (le Educación Nacional fija. los objetivos de la ense

ñanza. de la:;f'ilosófia en el bachillera.to·, en los siguientes: 
\ e 

1.-"0rienta:r. al a.lumrio en la. adquisición de conceptos que le permit,a.n . 1 1 

hallar los fundamentos generales de la unidad de los oonooimientos hu 

manos y su Susttf'ica.oión. 

2.- Desenvoíver en el alumno el 

a ., 

.. 
sentido de reflexión y de crítica., me 

e 1 -

diante el oónooimiento de los grandes principios f'ilosó'ficos y guiar-
• ji. 1 . 1 

lo hacia la 1comprensión de las relaciones que existen entre los f'enó-

menos psíquicos y la.e reglas de la lógica. 

3.- Dirigir'el aprendizaje del alumno para que adquiera una noción -
~ . 

clara de loé' problemas 'filosóficos que se presentan a la mente human~ 

4.- Enoamin~P al estudj,a.nte, mediante un proceso de pensamiento ref'l!, 

xivo, hacia.Ita ju~tif'ica.ción y estimaciJn de los hechos humanos y, a-
d ~ 1 

la vez gniarlo para. que adquiera el sentido de la responsabilidad an-
·:: !'. / ! r 

te los debex¡es y ~erechos del hombre en1rela.ción consigo, con la so-
1 1 

cieda.d, con :t3l nm.lido y con Dios. ., 

5.- Permitiirle qué pueda comprender los 'funda.inentos de los principa-
' • r: " 

les sistema~.'filo~ó'ficos, con sentido o~tico~ en relación con la. ép2_ 

o~ en que 'f~ron iormula.dos 7 la inflµe~oia ~e han y ejercen hoy día. 

6.- En sínteais: Pa meta del profesor en la enseñanza de la ~ilosofía 

ha de consi~tir en fo~ar al alumno para: que re'flexio~&y adquiera. s2. 



lidos criterios con .los que ha éle)~tuar y juzgar en la. vida. No in

sistir en la memoria, ni en la ertid.io~6Ji\f!losófica, ~ino enseñar a .:. 

pensar y e~ipa;r el entendimi~hto ··C)()n ":i~ ~rda<f oonvencid~ para. que -
se tradula en norma de vida"(2)...... . ... "'.e'· . 

V . 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS· 

Junto a los objetivos generales qu~ persig11e la enseñanza de la fi 

losofía en el bachillerat.o, es oonvenient·e distinguir los objetivos 1-

específicos de cada una de sus disciplinás, objetivos que se derivan~ 

dé·,los: .. problémas y temas que estud1an·,. como también del enfoque que -

se les de,. consideramos los siguientes: 

1.- L6gica, que al darnos las normas :i;,ara dirigir correctamente nues

tro pensamiento, cont.rib~e eficazmente a la oonsecusi6n de la verdad. 

2.- Teoría del Conocimiento, que .ayuda a la comprensión de la estruo-
' tura, origen, esencia, posibilidad, límites ·y valor 'del coJ?,ooiiniento, 

ensanchando la cultura. ál llevar a. la. comprension de los campos cien

tífico~ y de toda índole de.conocimientos. 

3.- M~táfísica, que hará comprender al alumno los principios básicos

y los seres sob~ los .que el hombre filosofa, así el hombre (Antropo

logía Filosófica), Dios (Teodicea), mundo (Cosmología.). 

4. - Etica., lleva al adolescente a. analizar, justificar y valorar los

actos huma.nos. 

5.- Historia de la.Fflosofía, da una explicación de la evoluff.Ón del-
·:~~ 

pensamiento humano ~.través de las diferentes épocas. 

"La enseñanza. fil0sófioa ha de variar de modo considerable de un -

país a otro, según sea que e;ista una. ·~speoie de i"ilosofía de Estado, 

espiritualismo .o m~:f;erialismo, eto1 , o que, por el contrario, un Est!_ 

(2) Deo. Cit. 



do liberal desee 'formar individ,uos de· opi~iones persona.les y va.riadas'' 

(3). Jj:fectiva.mente por ser un país católico, la. 'ffloso'fía que debe i!. 

partirse en nuestros· colegios de bachillerato, es de carácter cristia . . •, . -
no, lo que tiene que conoo~r todo pro~es.or para orienta.rla debida.men

te con'f'ol'fflll a los principios de nues_~J:Oá. religicSn, dándole de esta ma

nera un entoqu,e especial a su ·estudio. 

IV. CARACTEm!STICAS DE LOS OBJETIVOS 

Un breve análisis de los. obj.etivos que acabamos de exponer, nos -

muestra. las. sigu.ient_es caraoterí1¡tbicas: 

1.- Funcionales, por cuanto tienden:~ a. satisf'acer las necesidades bá

cas del adolescente en el aspecto·'filos~'fico, partiendo de sus pecu

liaridades. 

2.- Graduados, porque son conce~:l.dos teniendo en cuenta el desarrollo 

intelectual, moral y social del alumno. 

3.- Definidos, es decir claramente expresa.dos. 

4.- Acordes, con los idea.les democráti~os y cristianos .de Colombia., -

como también con los 'fines. generales de nuestra educación. 

5.- Correlacionados, unos con otros, de tal manera que los unos son -

a.poyo y ayuda para la conseousión de los otros, sin que ninguno impi

!l.a siquiera el logro de alguno. 

6.- Centro, de donde irradian las actividades concebidas para su lo

gro, tales como el programa, los métodos de enseñanza., sus~wcilia~ 

res, a.te. 

7.- Consonantes, con las circunstancias sociales.y culturales de nue! 

tro medio. 

8.- Posibles de lograr, pues están al alcanoe:.-de las posibilidades -

(3) Pia.get, Jean. Edti.ca.ción e Instrucción, pág. ~O. 
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del estudiante da bachillerato y de los medios disponibles para. ello. 

V. CONOCIMIENTO DE LPS OBJETIVOS POR LOS ALUMNOS 
I ~ 

Los objetivos de la filosofía no sólo los debe conocer y tener pre 
. . -

sente el profe.sor, sino que es bueno, necesario y conveniente que el

alumno esté e,irlerado de ell~s. De seguro que si el alumno conoce el -

para qué se le enseñ~ la ~ilos~fía, pondrá. mayor interés a esta asig

natura, la entende~á mejor y le será más agradable, obteniéndose así

mejores resultados con su estudio. Pues al estudiante le gusta· mucho

conocer el fin de lo que se le pone hacer, factor que debe aprovechar 

el profesor para sacar el m~jor part;:~do .de su traba.jo. No olvidemos -

que si damos a conocer los ·objetivos de la materia motivamos en gran

parte a nuestros alumnos. 

Somos partidarios de qu~ los objetivos se hagan conocer en las pri 

meras clases, lo cual se p"Q.ede hacer en forma oral mediante una breve 

exposición, o bien en forma.escrita, haciéndolos mimeografiar y repa.! 

tiéndolos a su debido tiempo, ojalá que en seguid:a. se explique bre.ve

mente el significado y alcance de cada uno, explicación que preferen

temente debe ser suscitando un diálogo. Pensamos que en ésto no gast~ 

mos má.s de una hora, pero es una hora muy bien aprovecha.da. Todos los 

profesores debieran realizar esta act.ivida.d en vez de dedicar la pri

mera. clase para contar su vida, cosa que al alumno no le interesa y -

por el oont~rio le desagrada, sobre todo a los· estudiantes ~e los úl 

timos años que es precisamente donde se enseña la filosofía. 



.Capítulo Quinto 

EL CONTENIDO DE' LA ENSEÑANZA DE LA. FILOSOFIA 

I. LA FILOSOFIA DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La enseñanza de la filosofía como parte de una educación eistemát~ 

ca, se propone ciertos obj:etivos_, los cuales expusimos en el capítulo 

anterior. Para alcanzarlos se hace necesario la existencia de un con

tenido, que mediante su adquisi_ción 1ieve a. los alumnos a lograr los

fines propuestos. 

El contenido de la ense~nza de ~a filosofía en el bachillera.to o~ 

lombia.no está dado por su plan 7 e·speciticadó én los respectivos pro

gramas. 

El plan de filosofía en nuestro,baohillerato es el siguiente: 

ASIGNATURA Y DISCIP~INAS H.S. H .. CURSÓ 

Quinto Año 

Filosotia: Introducción a la Filosofía, Lógica, 

Teoría del Conocimiento-~ Metafísica 
General (Onto'iogía) 3 90 

1 Sexto Año 

Filosofía: Metafísica Especial (Cosmología, Psi-

cologÍa Racional,. Teodicea), Etioa e 

Historia de la .P~.toaof:Ea • • • . .. 4 120 



49 

Como 'nos dkmos cuenta la filosofía en el plan de estudios del bá-

ohillerato está. ubicada en los dos últimos años, pues·se considera --
•. • ' ,1 

que a esta altum, el estudi~te ya posee las suf'icientes bases, capa-

cidades y madu~z p~ra su estudio. 

La intensidad qu~ tiene. esta·asign.atura. nos parece poca en rela--

oi6n con las discipiina.s que hay que tratar por ~urso, lo que hace -

que muchas veces la_.materia se estudie superfioialmente. Nos parece 

que el estudio del~ f'ilosof'ía debiera extenderse a un año más como -

se hacía hasta 1962, cuando en cuarto año se iniciaba el estudio de -

la lógica; de lo con~rario h~bría que suprimir algunas disciplinas Pe_ 
ra estu~iar de mane~ más a fondo ·1as que se ·consideren más· necesa

rias para la formación del alumno. 

Otra solución para remediar el problema de la intensificación se

ría aumentar siquiera. una hora más por semana en base a las horas di! 

ponibles para ésto; claro que dicha hora sería obligatoria para todos 

los alumnos y no únicamente para quienes la van a necesitar en losª! 

tudios universitarios. 

Pero ante.el p~blema actual sé deberá seleccionar adecuadamente 

los aspectos que· oont'rib,qen d~ manar.a, más efectiva. a. logl'S¡r los obj!!_ 

tivos seña.lados. 

II. EL PROGRAMA DE FILOSOFIA 

La sola. enunciación de las disciplinas fil~sóficas que deben cur

sarse no bastan para que el profesor entienda la amplitud y sentido -

que debe darle a su enseñanza. El plan dé estudio de la filosofía re

quiere una espeoifioaoión del ~ontenido de cada uná de sus discipli

nas, la oua.l se hace mediante el programa. 

Entendemos por.programa el elemento didáctico que nos presenta el

contenido de la.mate~& a enseñar, exponiéndolo por temas, señala.ndo

sus obje1¡ivos 7 a vedes .Proporcionando·indicaoiones didácticas, el ma 
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teriai de·.enseñanza, el tiempo pa~ desarrollar los t6picos, la. bi-

bliografía y hasta los medios·de evaluación. 

·En nuestro país al igual que el plan de estudios, los programas P!, 

ra el mismo son elaborados por el Ministerio de Educación, los cuales 

son analíticos o sint_(Hicos según la naturaleza de la asigna.tura. 

Los programas analíticos co~tienen: 

1.- Los objetivos generales y específicos de la respect~va asigna.tura. 

2.- Orientaciones metodológicas para ·su enseñanza. 

3.- Distribución del contenido de la asignatura por unidades y éstas

en temas y subtemas. 

4.- Tiempo en que debe desarrollarse ca.da unidad • . 
5.- Actividades para des8'.rrollar ca.da unidad. 

6.- Material didáctico a emplearse por unidad. 

7.- Bibliografía tanto para los alumnos como para el profesor. 

8.- Cuestionarios para la evaluación _después de cada unidad. 
' 

En ~ontraposición-a los programas analíticos tenemos los sintéti

cos que contienen únicamente: 

1.- Los objetivos gene~ales de la asignatura, y 

2.- Lista de los temas esenciales. 

Los programas sintéticos dejan libertad al profesor para organizar 

el desarrollo de la asignatura. de la manera que juzgue conveniente, -

que tome el tiempo.-que necesite para cada. aspecto a estudiar, que em

plee el método que estime más eficaz, que utilice la bibliografía y -

auxiliares ·que necesite y que elija los medios de evaluación que crea 

indispensables. 

El contenido de la enseñanza de la filosofía está encerrado en la.

siguiente lista de temas: 

Quinto Año 

1.-. Introducción a la Filosofía.: noción de la Filosofía como ciencia

de lás ciencias. Objeto. Distinción e'iitré ciencia y 'f'ilosofía, filoso 
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fía y te. Certeza y_ utilidad. Divii:Jión. Métodos de estudio de la Fil2, 

so'f'ía.. 

2.- Introducción a la Lógica: Lógica formal: Definición y ·división. -

Los principios lógicos. El concepto, el juicio y el razonamiento. 

La ciencia: caracteres del conocimiento científico. División de las -

tiencias •. 
' .etodología: el método en general. El método científico. Lógica de la 
t 

matemática, de las ciencias naturales y de las ciencias humanas. 

3.- Teoría. del Conocimiento o Crítica: plantea.miento del problema del 

conocimiento. ·Posibilidad, origen, esencia, formas y objetividad del

conooimiento. La verdad. y la certeza. ·cri~erios. 

4 .• - Metafísica GeneJ;"al: Noción del ser. Primeros· principios (identi

dad, no contradicción," m,zón suficiente y causalidad). Acto y poten-

cia. Inteligibilidad del ser ó verdad. Nociones y.realidad de la. sus-
..., 

.. tancia y el accidente. La,ca.usa: noción y clases. El principio de f"i-

nalidad. 

Sexto Año 

1,- Metafísica. Especial: Cosmología.: Somatología.: La ca.n~idad ·del--. 

cuerpo. El espacio y el tiempo. Fina.lidadde toda la na.tura.laza.. Pos~ 

bilida.d del milagro. Constit~ción de los cuerpos según la.a diversas -

concepciones: a.tomismo, mec$nicismo, hilemorfismo.y los da.tos actua

les de la ciencia. 

Biología. Filosófica.: La. vida.. ,·.Noció11 wiLga.r, científica y filosófica.. 

Cualidades del ser vivo. :Diferencias y similitudes· entre seres a.nor~ 

nicos y orgánicos (estructura, actividad, operaciones). 

Psicología. Racional: Introducción. Definición. Di-ferenoia.s entre psi

cología. experimental y.·ra.oional. 

La. intelección huma.na: ideas, juicios, raciocinios. Diferencias con -
los a.n;ma.les. 

Naturaleza del alma humana: definición, existencia, origen.,Unión del 
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cuerpo y del alma. 

Teodicea: Demostra.oión fi,losófica de .la .existencia. de un Ser Supremo

(Dios), necesa.rif>, ipmuta.ble, ·im"inito.~ único y eterno. 

2.- Etica •. Nociones preliminares. 

Etica general: Los actos humanos. La .conciencia. moral. El fin. El De

recho y. el Deber. La Ley. Prinoiia.les sistemas de moral. 

Etica especial: Moral religiosa. Moral individual. Moral social-domé!!_ 

tica. Moral social-civil. 

3.- Historia de la. Filosofía. Filosofía ~ntigu.a.: Etica soo~tica., ---, 

Id!:)alismo platónico. Realismo aristot~lioo. Estoicismo. 

Filosofía medioeval: Tomismo. 

Filosofía moderna:· Empiri.smo. Racionaij.smo. Idealismo trascendental. 

Filosofía. contemporánea: ·.Positivi·s~oi E~oluoionismo. Marxismo. Vita, .... · 

lismó. Pragmatismo. Existencialismo. 

III. CARACTERIS~ICAS DEL PROGRAMA 

.,. 

Un lt;gero análisis del prcigra.ma de filosofía. tanto para quinto 02, 

mo para. sexto año nos permite deducir las siguientes ca.ra.cterística.s:· 
' ·' 

1.- Son sintéticos, porque contien~n única.mente los temas esenciales

de ca.da una. de la.~ disciplina.e a. estudiarse como también los objeti

vos. Esiamos completa.mente de acuerdo en que esta. ola.se de progra.ma.s

sea el de _la. filosofía, por cuanto es una. a.signa.tura donde los tópi

cos se pueden enfocar desde diferentes ángulos y ~ntonces se hace ne

cesario dejarle libertad al profesor para. que los desarrolle como me

jor le --parezcan. Así podrá elegir los aspectos o oonooimientos· para. -

'hacer entender y complementar el tema central· que ·quiera ensefiar. El

profesor .~legirá. los conocimientos· que mejo;i:- contribuyan a. la. forma

ción dei adolescente, sin perder el tiempo en superficialidades. Tam

bién ,podrá. emplear el mlStodo, .material, ~ibl~ogra:fía, medios de eva.

luaoi6n i tiempo que crea opor:t;11ilo en el desarrollo de los temas o -
', . .. . . 



53 

unidad.es, lo que depende t~mb.ién ·de él ya que también puede distri"--

.buir la materia comq mejor le convenga. 

2.- Son, mínimos, el contenido se .. reduoe a los aspectos mínimos esen

ciales, pero no fija. el máximo, pud.ie,ndo el p;rofesor extenderse hasta 

donde le sea. posible, si ·su preparación -1 el tiempo se lo permite. 

3.- ~on flexibles, pues se pueden a.~a.pta.r a las condiciones del alwn

po y a las características del medio. 

4.- Son graduados, su contenido se adapta a las ca.ráoterística.s del -

alumno se_gún el año que cursa.. 

5.- Son lógic~s y .psicológicos, se tiene en cuenta. la. estructura. de -

la. filosofía. y se procura presentarla en su continuidad y uniformidad, 

pero también se tiene en cuenta. las ca.pacida.des e intereses de los -

alumnos, pues el hecho de ser sint,ticos permiten·.a.l profesor ajusta!. 

/ los a.las características de los álumnos, 

6.- Funcionales, contienen una serie de conocimientos que colocan al

adQlesoente en una situación tal, que ·puede dar respuesta. a. los prin

cipales problemas filosóficos,propi.-os de su edad. Para su ela.~oraoión 

se han tenidp en cuenta las peculiarida4es del estudiante. 
. ' 

7.- Anuales, su,realiza.cipn requiere todo un año escolar para cada -

curso. 

8.- Nacionales, son iguales para todos _los colegios de bachillerato~ 

del país de cualquier ola.se que sean. 

IV. EVALUACION Y REVISION DEL PLAN DE ESTUDIOS Y LOS PROGRAMAS 

Este mundo que cambia.a pasos· _agigantados, necesita. de una. educa

_ción que prepare al individuo para. a.da.ptarse a las transformaciones -

tan rápidas.a que estamos somettdos. La educación en el bachillerato

y específicament.e la filosófica. no se podrá renovar si nos. sometemos

ª un plan y programas de estudio que no estén actualizados; por énta

razón ~os citados elemento~ deben evaluarse constantemente para eer-

ciora.rse si están formando a.l individuo oomo·10 necesita nuestro tiem -
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·po, es~decir para. darnos cuenta si están o no produciendo los result! 

dos deseados. 

La mejor manera. para. comprobar lo que estamos diciendo sería juz-

gando la calidad de los bachilleres que se preparan en base a. .estos ~ 

elementos y en especial la formación f:ilosófica. que poseen que es lo

que nos interesa específicamente. Esto se haría mediante una investi

gación que requiere tiempo, personal especializa.do y dinero; pero es

la única manera de hacer algo valioso, pues las cosas e:ri educac'ión ya 

.no se pueden improvif!a~, ni hacerlas por la mera observación, especu

lación o intuición, esnecesario realiza~lo técnicamente. 

Los programas de.filosofía lo mismo que su plan deben revisarse 

constantemente para hacer los reajustes convenientes de acuerdo a. las 

necesidades de nuestra época y ~tendiendo a las características d~ 

nuestros adolescentes y jóvenes. Estamos seguros que si algunos de -

nuestros programas y quizá plan debe se~ reforma.do, es el de filoso-

f'ía, pues hay .que act~lizario; ·pensamos que la. Estética. hace falta -

para. ~a;r·una mejor formación f';ilosó'fioa en ~uestro baohillera.t9 y qui

zá una de las dis~iplinas existentes-habría que considerarla para da~ 

nos cuenta si vale la pena o no su enseñanza. 

V. ORDEN EN LA ENSEÑANZA DE LAS DISCIPLINAS FILOSOFICAS 

La filosofía por ser una.asignatura de oa.rá.oter abstracto, se hace

difícil _muchas veces para. hacerla comprender a los alumnos. Sinembar

.go hay disciplinas de·ntro d~ ella. que están más relacionadas a. la vi

da real del alumno, tales como la. cosmología, la. teoría. del conoci-

miento, la ética; por esta. razón muchos sostienen que su enseñanza d!,. 

be iniciarse con ellas. Consideran quienes así piensan que la. filoso

fía por ser un filosofar sobre la. naturaleza, que es ~lgo concreto P!, 

ra el alumno le será muy interesant~ e inteligible y que. por oonsigu-!_ 

ente e1l estudio --de la 'filosofía. en Etl_ bachillera.to hay que comenzarlo 

con ella. 

¿ 
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Otros .profesores sostienen que la teoría del conocimiento por tra-. . 
ta.r del origen, posibilidad, esencia, form~s y objetividad del conoc!_ 

miento, es la disc1plina,más.asequible a la mente del alumno, al mis

mo tiempo que algo q~e está viviendo a cada momento por cuanto siem-
. . ' .. 

pre está trabajando con el conocimiento. 

.. También hay quienes defienden q~e la ética es la-disciplina más in 

\te:resa.nte y comprensible para el alumno por cuanto es un .. filosofar s~ 

bre la conducta del hombre, cosa.que cada .uno vive como también peroi . , -
be la de los demás; entonces el estudio filosófic'o }lay que iniciarlo-

con esta disciplina ~omo uno de los mejores medios para Qbtener éxito 

en su enseñanza • 

Una cuarta posición es la que sostiene que el estudio de la filoso 

fía debe empezarse con la lógica, por se·r la disciplina. que nos da -

las reglas para. el buen pensamiento, cosa indispensable para. desentr!. 

ñar y clarificar problemas posteriores que se presentan en las otra.s

disciplinas. Nosotros está.~os de acuerdo con esta. posición, pues tam

bién creemos que la lógica nos da los elementos básicos para un co-

rrecto filosofar; .por eso la consldera.mos como la gramática de la fi

losofía o sea el.instrumento indispensable para. el .aprendizaje de la.

misma. Si deja.mo~ el e~tudio de la lógica para lo último, cómo hace

mos para analizar la idea de Dios, si antes no hemos·estudiado lo que 
' 

es el concepto en·genera1?, por ejemplo. 

VI. SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

A pesar de nuestra corta experiencia en la enseñanza. de la asigna

tura nos ~trevemos a presentar las si~ientes. sugeren~ias para. el de

sarrollo del programa., las que· s~n ante todo ~ruto de la reflexión, ~ 

de la.lectura. y de siete años de trabajo dirigiendo el estudio de la.

misma. 

1.- Lógica, antes que na.da hay que prooura,r que el alumno a.prenda. a -
. ' 

estru.oturar su pensamiento .de. -uná. nia.nera oo·rreota; comenzando por el-

·¡ 
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pansa.miento diario r prác~ioo; para lo Qual hay que i~ciar su estu

dio .. ()on la idea, prt,seguir con el juicio' p~ra llegar al raciocinio, -
·* pero no de manera desliga.da, sirio haciendo ver su integración, evita!!. 

do que el alumno al terminar su estudio desconozca el por qué se tra

bajó con la idea, y vea que ésta tien,e valor como uno de los elemen--., 

tos básicos para el buen razona.mient·o. 

2. - Teorí·a del Conocimiento, su estudio debe hacerse en base _al cono

cer propio del alumno, relacionándolo con el aprendiza.je en las otras 

a.signaturas. En el conoqimiento científico situa~lo en el estudio de

la física y de la. química, pues 'son materias que cursa en el mismo -

a.ño, para que vea la rea.lid~, oo_sa qu~ es· más e~eotiva que la ~imple 

exposición como hacen muchos profesores. Esta disciplina se puede ob

jetivar muy bien, pues es algo que e_l estudiante vive a cada minuto -

de la vida escolar. 

3.- Metafísica, en esta disciplina ha.y que tener mucho cuida.do, pues

con frecuencia se pierde la c_l.ase y aún el mismo pro·fesor en discusi~ 

nes superficiales que no· dejan nada provechoso. El alumno al ver te

mas interesantes como el alma, Dios, el mundo, se desorienta y quiere 

hablar mucho de ellos pero sin hacer filosofía. Esta 4isciplina es de 

suma importanci~ sobre todo la ontología., que enseña conceptos bási-

cos para toda clase de estudios, razón por lá cual el profesor deberá 

seleccionar los aspectos más interesantes. El problema de Dios y del

alma tendrán que tratarse con mucho ouidado, pues sus consecuencias -

suelen ser muy funestas en caso de no admitirse su existencia. 

4.- Historia de la Filosofía, aparece como una disciplina independie!!_ 

te ~e las otras, pero epto no quiere decir que a medida que avancemos 

en la filosofía sistemática dejemos de situar los aspectos tratados -

en cada época, en cad~ doctrina o en ca.da filósofo cuando fuere posi

ble. Si ha.cernos así al alumno .le parecerán los tópicos estudiados más 

racionales, volviéndose más comprensibles también. ·si·a través del 
I , . . • 

curso hemos ido haciendo esto; cuando corresponda el estudio de la 

historia, la cosa será más fácil ;y no .habrá que hacer sino su integr~ 

ción de las diferentes partes, dando a. la. V8!i!I mayor oportunidad al -
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alumno para que participe.activamente en ·1a clase por·c~nto ya tiene 

algunos de los conocimientos. 

El profesor deberá. elegir las doctrinas y 'filóso'fos de mayor imPO!, 

tanoia y dejar los que no representen ningún valor para la 'formación

del adolescente. A través 4el estudio dé la historia. de la filosofía., 

no hay que meterse en biografías extensas .de los filósofos, pues son

cosas que nada tienen que ver con su pensami~nto que es lo esencial -

aquí; en estos casos es suficiente con conocer su-~~igen o nacionali

dad, época en que vivieron, sus·· obras principales y lo 'funda.mental de 

sus ideas. 

Por otra parte cada profesor debe considerar detenidamente si el -

estudio de esta .. disciplina. conviene h~cerlo o.ronológica.mente o si es

mejor po.r aspectos o temas que tengan cohesión sin importar el desa.

/ rrollo en .el tiempo. Nos parece que una combinación de estas dos for

mas es la. mejor, pues si se presentan al alumno aspectos filosóficos-
~ ' . . con una estru.ctura. los ente~dera mejor que si se le presentan hechos-

totalmente desligados y sin ningun~ cohesión; por ejemplo cuando est!:_ 

mos en el tema. de la moral indirldu.$.l;.es conveniente estudiarla. en t2, 

das las épocas y 'filósofos que Ola han ~rata.do, haciendo de esta. mane

ra el tema coherente. 

VII. CONVIENE SEGUIR EL PROGRAMA 

Aunque no somos partidarios de una esclavitud al programa., vemos -

la necesidad de seguirlo en sus pasos genera.les para orientarnos en -

el desarrollo de la materia. Si lo abandonamos totalmente podemos --

caer a ia clase de 'f'ilosoí'ía. que los alumnos llaman la· "hora sabrosa", 

en la que el pro'f'esor en cada ola.se plantea un tema, que aunque tiene. 

que ver con la asignatura, no 'f'orma. como debe ser al alumno y quizá -

po(l' el contrario lo de'f'orma. 

Entre los. pro'fesores que no sigo.en el programa o por lo menos no -

les sirve de control del contenido~ estudiar, no es raro ver que se-
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visto a profesores que durante e-~ .curso de filosofía de quinto año, -

donde debe ens~ñarse lógica, teoría del conocimiento y metafísica ge

neral-, dedican todo el tiempo a hablar del comunismo, del existencia~ 

lismo, del Che Guevara., ·de Ca.milo Torres y otras cosas por el estilo, 

sin tocar siquiera. algunos temas del programa.. El prob'lema. se agrava.

cuancio al..'a.ñó _:siguiente la asigna.tura. está. a., cargó 1de otro profesor -

que si trabaja oomo debe ser, si es con el mismo acaban de perder el

tiempo. 

Oreemos sincera.mente que el seguir el programa en cualquier orden

trae grandes beneficios, por cuanto éste le -indica la temática. a desa 
. '· -

rrollar evitándole divagar en el aire. Sinemba.rgo hacemos• notar que -

cuando se presente la oporlun~dad. y' el PX"Ofesor estime conveniente 1:1ª 
/ puede tomar un tema que aunque no ;tenga que ver con el programa., si -

deja algo provechoso para la clase, lo .. cual no quiere, decir que se V!, 
; . .·, 

ya a perde·r mucho tiempo con el. Esto es recomenda.ble hasta por va--

riar la temática diaria. 

VIII. COORDINACION DE LA FIL0SOFIA 

Una. de las 'finalidades d~l bachillerato es proporciona~ al adoles

cente una formación cultura.l general, cosa que no se logrará si las -

asignaturas y actividades se desarrollan sin ninguna articulación con 

las restantes del plan de estudios·. La mejor manera de comba.t.ir este

aislamiento en ~l traba.jo escolar que existe hoy en día es buscar la-
• 

coordinación de las asigna.turas de cada curso y en general d~ todo el 

plan,. lo que no es difícil a ·pesar de que el plan y los programas son 

centmlizadó~; pues con la f'lexibilidad que tienen, permiten a.rticu-

lar las diferentes actividades y ·temas dentro de ~ada una de las a.si~ 

naturas, favorec~endo. el me_~or desarrollo ·de la enseñanza.. 

Una. de las a.signa.turas que :méjo:rc~puede conectarse con las demás es 

la. f'ilosof:ta, .lo que se debe más <JU.e todo :al objetivo que se propone·, 
.... 
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oómo ,:ta.mbÍén ·,~ la naturalez·a de su est.udio; por e&,to se quiere que -

ella sirva de integradora, que ligue y ·estructure t~do el plan de es

tudios, p·~ro esto se realiza mejor sl oad~ a.signatura =ileva también -

su matiz 'filosó'fico, que le impondría el respectivo pro'fesor. 
1 • 

La coordinación de las distintas asignaturas oon la -filosofía, de-

be ser\algo real,· pues las relaciones que guarda con la mayoría de -

ellas obliga. a que su estud.io no se· haga, sin tomar en cuenta. el apoyo 

que le pueden brindar, ni la ayuda que ella puede prestar. Ha.y disci-. . 
plinas 'filosó-ficas que~ tienen _mayor -fuerza de asociación con determi

nadas materias, tales como la lógica y teoría del conocimient.o con la 

psicología, la ética con la cívica, etc., etc., lo cual hace que muy

a menudo haya necesidad de conec,ar un tema oon el de otra. asignatura, 

llevándose de esta manera.la coordinació~ a su realidad. 

Pero la coordinación de la 'filosofía. c;,on las demás a.signaturas no

debe ser únicamente espont~nea, es conveniente planearla, lo que se -

puede hace~ promoviendo reuniones ·a.el cuerpo docente en las que ha.ya.

acuerdo entre el profesor de 'filosofía y los de las otras materias so 
. -

bre el desarrollo de los di'ferentes temas que tengan relación, lo que 

puede orientar el director del ;plantel; pero también puede hacerse en 

entrevistas ini'o~les en cualquier momento de la jornada escolar que 

el profesor sostenga,, buscando con esto que ·una explicación sirva. pa-. 
ra la clase que el orlen.ta. .La. colaboración de especialistas y de los 

profesores de las otras materias· es un 'fa.ct~r decisivo en la coordina -
ción; así cuando en la el-a.se de 'filosofía se encuentre un problema I!. 
lacionado con la química, se puede solicitar la colaboración del res

pectivo profesor para. el esclarecimiento de la cuestión. El profesor

de 'filosofía hará lo mismo en caso de ser nece·s:i.tado en el desarrollo 

de aspectos de su materia. La imposición de lecturas y trabajos de ft 
loso'fía con aarácter cientí'fico, lite:ra.ri.o, etc., es otra ayuda para

la coordinación. Pero la coordinac~ón de~enderá. ante todo del entu

siasmo del respectivo pro'fesor_, antes que .del plan de esi;~ios y de -

los pro~mas. El dar' el programa al iniciar .el curso para que los -

alumnos a.provechen su relaci6n con otras materias sirve de· coordina-
. . . . .' . 

·oión también. 
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Ca.pítuio Sexto 

EL APRENDIZlJE Y LA. . :ENSEÑANZA EN FILOSOFIA 

I. EL APRENDIZAJ'El 

A. CONCEPTO 

El aprendiza.je es un proceso complejo· que se realiza. a través de -

/ toda nuestra. vida, por eso desde que nacemos hasta que morimos siem-

pre estamos aprendiendo. Ei aprendizaje se lleva a cabo en las más d~ 

versas formas y condiciones, variando no sólo de sujeto a sujeto, si

no también dentro del mismo individuo. 

El concepto de aprendiza.je ha cambiado con el tiempo. Antígu.amente 

el aprendizaje era considerado. como la simple memorización de conoci

mientos. Actua.l,.~ente el aprendiza.je se concibe como un a.oto integral

que permite a la persona adquirir ~a serie de elementos q~e le modi

'fica.n su manera de ser, razón por la cuál es def'inido como "la. adqui

sición de nuevas f'ormas de con~ucta o la adaptación a. situaciones de

vida mediante la experiencia." (1) • Esta def'inición nos está diciendo

claramente que el aprendizaje no se reduce únicamente a la. adquisi

ción de conooimientost,sino que es algÓ mucho más amplio y complejo.

Pues la. persona que en realidad a.prende, adquiere ~demás de conooi-

mientos una 'serie de hábitos, habilid84es, destrezas, actitudes, cap!. 

cidades, apreoia.oiones1 p;refe:rencia.s, intereses, valores e ideales; -

(1) Bóhorque~ Ca.sallas., Luis A. Curso de Pedagogía Moderna., Pág. 180. 
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elementos que contribU1en al ''ca.m"Qio de su conducta ó comporta.miento•i 

Además nos dice que el a.prendiza.J~, no se transmite, sino que se ad-

quiere por la. vivencia. del mismo siijeto, vivencia. que debe ser conti

nua, lenta, gradual y sistemática; en ~l caso de los contenidos que e:e, 

cierran las asigna.turas;· si es que se lqw.ere obtener un aprendiza.je -

·efectivo. 

El proceso del aprendiza.je de la. filosofía por los alumnos, CU1a -

direcci6n corresponde al profesor, ·es un aprendizaje que debe consis

tir en la. adquisición de conocimientos, actitudes, valores, aprecia

ciones, comprensiones, ideales¡ ca.pacida.des para asimilar la cultura. 

filosófica., la cual le permite a su vez explicarse con un sentido cr!, 

tico el valor de la vida, compren~er·la estructura dé .la sociedad co

lllO sumarse a. e.lla, a.preciar los ,ralo:res ~el país y de su tiempo, ad-

/ quirir hábitos de pensamiento filos9fico, a.sumir actitudes ante las -

diferentes situaciones de la. vida, forjarse ideales nobles que lo 11!_ 

ve~ a convertirse én un hombre de valer, en síntesis a fdrmarse una. -

verdadera personalidad. En esto y en muchas cosas más debe consistir

el aprendiza¡e de la filosofía 7, D9 .en ·la. simple adquisición de conó-
·, 

cimientos que dejan poco provecho al al'Íilllno. 

B. CARACTERES DEL APRENDIZAJE 

Expondremos en forma breve las características del aprendiza.je que 

creemos se relacionan más con nuestro estudio. . . 

l.- Dinámico: El aprendizaje se adquiere por el ejercicio, mediante -

el .trabajo del aprendiz, pues éste como ·ya hemos dicho no se transmi-. 

te. Para. a.prender filosofía se necesita de la actividad, por eso para. 

lograrlo es necesario que el alumn~ filosofe, pues es la mejor activi 

dad que puede realizar a. través de su estudio,. y pa.ra que se consiga.

de una manera más efectiva y ef'icaz, hay que hacerla vivir, pues a.qué . .~- ' -
llo que se vive es lo que mejor se aprende. ~e esta manera .la acti'V'.i

dad vendrá del interior del alumno y sé'. producirá un "Aut,ntíoo aprea 
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dizaje". 

2.- Intencional: El aprendiza.je viene como consecuencia de la necesi

dad de resolver un problema que inquieta a la persona. y se ve en la·

obliga.ción de encontrar la respuesta. El alumno cuand~ siente un des! 

quilibrio se ve en la obligación dé buscar su adaptación y entonces -

viene ·el aprendizaje. La filosofía debe llevar a satisfacer a.lgo pa

ra que nazca el deseo de aprenderla por parte del alumno. Por eso el

profesor antes que nada creará una. si tuao'ión problemática. en esta 

asigna.tura, si desea que los alumnos le aprendan verdadera.mente. 

3.- Individual: Cada alumno tiene su manera peculiar de aprender y na. . . -
die puede aprender por otro, cosa. que nos revela. que el aprendiza.je -

es individual; a.si en una. clase dicta.da por el mismo -profesor, en las 

mismas cond~ciones, los alumnos no. adquteren el mismo aprendizaje. C2:, 

da alumno de acuerdo a su naturaleza tiene su manera. propia de respo!!:. 

der a las diferentes sit~oiones que se le presentan. A pesar de es

tar en grupo ca.da alumno capta la.a c,osas en forma diferente a la de -

sus compañeros. 

En un grupo que estudia filosofía a pesar ge que lo hacen en igual 

dad de ci.rcunstancias, podemos observar fácilmente que ha.y alumnos -

que no adquie~n ninglÍn aprendizaje, otros lo hacen en forma. regular, 

otros bien o muy bien, pero aún dentro de los bueno·s hay mucha. varie

dad, lo palpa.moa sobre todo por la manera de reaccionar ante los pro_

b~emas filos~fioos que se le presentan posteriorment~; pues ca.da uno
se ha formado un criterio diferente sobre la filosofía de la vida y -

del mundo, cosa que depende ante todo de la madurez y ca.pacida.des que 

no es iguai en los alumnos. 

4. - Unitario : El aprendizaje .es un .. complejo de todo :lo vivido, de to

do lo experimenta.do, PO! eso se dice que es una. totalidad. Cuando el

alunmo reacci9ná como consecuencia de su aprendizaje no lo hace por -

alguna dé sus partes, por alguno de sus procesos fisiológicos o ment2:, 

les, sino que lo hace como un oonj'1lll.to, como una. unidad; es decir re

a.coiona todo su organismo y no una de sus partes. Por lo anterior de

ducimos que el alumno aprende con toda su estructura biosíquioa y que 
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responde como un· todo debida.mente integrad.o. 

Cuando un alumno adquiere una. ideología. marxista, positivista o -

idealista por ejemplo es con todo.su ser, con toda su persona y no 

únicamente con su emotividad, volición o palabra. 

5.- Funcional: Hoy· .más que nunca se exige que el aprendiza.je sea 'fun-
. . . 

cional, esto es que tienda a satisfacer las necesidades vitales del -

~lurnno, pero que esté en armonía con su naturaleza biosíquica, o di

ciendo con otras palabras que esté acorde con sus capacidades y posi

bilidad.es. Así el aprendizaje de la 'filoso'fía en el ~achillerato ~eb~ 

rá. estar encamina.da a dar una explicación de lo que es la vida y el -

mundo, pero teniendo en cuenta las características de¡ alumno corno -

adolescente que es • 

. 6.- Creador; QÚien aprende realmente no .sólo está. en capacidad de re-

/ producir lo aprendido, s~no que puede hacer algo más, tal como adap

tarse a nuevas situaciones; rea<>lver nuevos problemas aunque sean más 

complejos, en 'fin puede crear nuevas 'formas de comportamiento a nue

vas si tua.oion~s·. El alumno que aprende 'filoso'fía puede darse explica

ciones a las nuevas inquietudes y problemas que se le presenten si~ -

que tenga.necesidad. de recurrir al pro'fesor o alguien para que le a~ -
de. 

7.- Permanente: ·El aprendizaje es relativamente p~rmanente, esto es -

que no se pierde 'fácilmente. En 'filosofía quien aprendió a hacer sil2_ 

gismos, aunque haya dejado mucho tiempo sin recordarlo;. con hacer -

unos pocos ejercicios volverá a obtener la-habilidad de antes. 

O. TIPOS DE APRENDIZAJE 

Aunque reconocemos que existe: .. una gran variedad de tipos. de apren 
' -

dizaje, exponemos los que creemos V.te.debe adqulrir el alumno deba-

chillerato con el estudio de 1~ filosofía. Hacemos-notar que estos -

aprendizajes no se presentán en 'forma aisla.da, sino que están interl!. 

lacionados unos c9n otros. Son,_ 101;1 siguientes: 



1.- Aprendizaje Reflexivo: El alumno de filosofía debe ante todo --

a.prender a. pen,sar, pero a pensELr ·bien, pues ·con las reglas que le da

la 16gica se adquirirá. el art:e del buen pénsar, y con l!i- ~flexión s~ 

bre los problemas de las otras d~sciplina.s filosóficas se ejercitará

en la indagación, análisis, disce~i'miento que son las bases para cui_, 

tivar la capacidad de pensar;,y ret"lexi~nar, cosas ta.n esenciales para. 

nuestra vida. 

2.- Ap'rendizaje Ideat-ivo o Conceptual.: Los conceptos son la base pa

ra el pensamiento, entonces antes de iniciii.I" .113, reflexión sobre cues

tiones filosóficas~ se debe aA.quirir la materia prima para tal -actiVi 

dad. El alumno antes de filosofar tendrá en mente y en forma. ID1lY ola-. . . . 

ra. ideas tales como las. de.'v.e~ad, bien, objetividad, razón, certeza., 

esenci'a; substancia, etc., etc. 

3.- Aprendizaje Apreciativo: Ningana. ot.ra asignatura. se presta tanto

como la filosofía para que el alumno aprenda a apreciar la verdad, la 

bondad, la vida, la 4:'Ultura.,, la ciencia, a cultivar los intereses, a.

formar gustos, a despértar ide~les, en :fin ·a ~omentar en, el a.~umno· ~ 

los sentimient~s- superiores que harán de él una. persona de ~lor. 

4.- Aprendiza.je .de Ajuste Social: ta·'filosofía le brinda gran oportu

nidad al alumno para que aprenda .a.::.a.4:aptarse al ,·medio social que pe~ 
,. . . .. . 

tenace, no sólo porque le ha.ce conoce~ sus problemas, -sino porque ad!, 

más lo habitúa a trabajar en gru.po,> cosa. que lo va encaminando a la -
'· .,.. : 

cooperación para. examinar y resol;;r los problemas que s~ presentan -

en ella. 

5.- Aprendizaj~ Asociativo: El .aprendiz~je de la filosofía requiere -

la ayuda de tod~ clase de conocimientos; entonc·es los conceptos 'filo

sóficos hay- que relacionarlos ·con todo.el a.servo cultural de los a.lum . -
nos presentá.nd0.se de esta manera. 3:a oportunidad para. que éstos apren

dan a asociar toda. clase de ideas. La. a.sociación·aquí no sólo se hará 

para recordar sino que también. se utiliza.rá para ·.hac.er todo til)o de -

comJ!araciones tan necesarias, en ·esta. asigna.tura. 

6.- Aprendizaje de Memorizaci6nt El estudiante de filosofía debe ~-
·a.prender de memoria ciertos coñce¡,tos e~enoia.les, pero su memoriza-
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ción estará precedida de la. comprensión, pues de lo contrario no ten

drán ningún significa.do ni valor. Tengamos en cuenta que lo que se V!, 

ya memorizar sea ana~iza.do pa;ra, ver si va.le. 1~ pena. o no. Además de be mem2,. 

rizarse de tal manera que sirva en la vida y no únicamente que se qti! 

de grabado sin ninguna funcionalidad. 

D. PROCESO DEL APRENDIZAJE 

En el aprendizaje sistemático que es el que nos interesa aquí, se

pueden observar las siguientes fases: 

l. - "Presentación de un problema; por dominar. 

2.- Aparición del interés·y sostenimiento de éste para lograr ese do

minio. 

3.- Reflexión a.cerca. de cómo actuar: procedimientos a seguir, medios

ª los cuales recurrir y cómo aplicar unos y otros. 

4.- Identificación y por tanto diferenciación de los diversos elemen

tos o situaciones presentes en el·problema del aprendizaje. 

5.- Percepción de la subordina9ión o de la mayor o menor importancia.

de dichos elementos o situaciones a fin de ·relacionarlos debidamente

en el proceso de· la solución del problema. 

6.- Elaboración de probables soluciones. 

7.- Eliminación de las soluciones erróneas y descubrimiento y compro

bación de la verdadera. 

8.- Organización de la nuevas experiencias obtenidas. 

9.- Aplicación de lo aprendido en la adquisición de más ex~erienoiá{2i 

Si en el aprendizaje de la filosofía el alumno sigue estos pasos,

los resultados serán más eficaces, ya que de esta manera estará pasa~ 

do por las tres fases del aprendizaje activo, cuales son: experiment!, 

ción, elaboración y creación. Clal'9 que la experimentación no es obj! 

(2) Villarreal Canseco, Tomás. Didáctica. General, págs. 43 y 4.4• 
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tiva. como ~n otras ;asigna.turas, pero si es algo que el alumno puede -

vivir y por lo tanto decimos que, experimenta en su ser. Cuando se -

aprende en ética lo que. es el .deber por ejemplo, nos damos cuenta que 

se sigu.en o se pueden cumplir estos pas~s. Si el aprendizaje de la f~ 

losofia se realiza. mediante esta. serie. de fases, el alumno adc¡u.irirá

más que simples conocimientos, obteniéndose así el "aprendizaje efec

tivo". 

E. LEYES DEL APRENDIZAJE 

Señalar la.s leyes del aprendizaje es un acto bastante· arriesgado,

pues el aprendizaj~ es un fenómeno muy ~omplejo y los sujetos rea.ocio -
nan de manera diferente ante una. misma situación, dejando muchas ve-

ces con poca o. sin ninguna valide~ estas leyes. 

Consideramos como las más· aplicables en nuestro estudio las sigu.i

entes.: 

1.- Ley de la Dis~osición:-Segµn esta ley el aprendizaje es más efec

tivo cuando el alumno está. dispuesto a adqil.i.rirlo. Esta disposición -

surge.a. veces del mismo aprendiz, cuando no, el profesor debe susci-· 

tarla; lo ~deai'-es lo primero ya que de esta manera. hay espontaneidad.y 

que da mejores resultados.que el interés creado. 

2.- Ley del ~jercicio: Consiste e~ a.segurar el éxito del aprendizaje
mediante el ejercicio. Pero el ejercici~ no d·ebe ser desagradable ya.

que puede'traer efectos contrarios; el ejercicio tampoco debe ser sin 

comprensión, pues de suceder así habría·apenas una simple repetición

y.memorización. El ejercicio tendrá que hacerse en forma sistemática. 

3.- Ley del Efecto: Según esta ley el factor más decisivo en el a.pre!!_ 

dizaje es el éxito. Asi, si un est~mulo al.recibirse produce agra.do -

se aprende f.ácilmente, pues la. satisfacción es un alicie:iite para con

tinuar el aprendizaje. De aquí la importancia de que nuestros alumnos 

tengan impresiones agradables al inicia~e el curso de filosofía, lo

mismo que al comenzar cada. clase·; si logramos esto hemos d~o un paso 
···' 
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f~rme en nuestra labor. El efecto positivo que sienta el alumno en su 

~rabajo lo lleva a la autoactividad que es lo mejor para el aprendiz!_ 

je. 

4.- Ley de la finalidad: El aprendiza.je se logra y con mayo.r eficacia 

cuando el alumno conoce lo que se propone con su esfuerzo y sacrifi-

cio· que cuan~o no ve la razón de su trabajo. "El conocimiento de esta 

finalidad promueve el interés de la. tarea, int·ensifica la atención e

incita su .capacidad imaginativa., en ifüma, contribuye a formar hábitos 

inteligentes y crea.dores'' (3). ·Por esta razón es conveniente que el -

profesor haga conocer el punto de llegada., ~ sea dar a. conocer a los

alumnos los objetivos que se propone con su tarea, en nuestro ca.so la 

finalidad del aprendizaje de la/filosofía.. 

5.- Ley de la. Asociación: El aprendiza.je se hace más fácil y efectivo 

si lo que aprendemos lQ reláciona.mos· .. con otros elementos ya adquiri-
. ·~~-. 

dos. En ninguna. otra. asignatura se hac.e:tan· necesario buscar la aso

ciación como en la filosofía, pues su contenido está conectado con t~ 

das las materias del plan de estudios, además la. asociación se·puede

Y debe hacerse con todos los pasajes de la vida real. 

6.- Ley del Ritmo o Periodicidad: El aprendizaje eficaz no se puede -

hacer en forma intensiva durante .un período continua.do de trabajo, es 

necesario proceder por períodos cortos entre los cuales deben haber -

pausas. Lo anterior to comprueba. la organización de las asignaturas -· 

por unidades y lecciones; lo mismo nos demuestra el calendario escolar 

como también el horario de trabajo en el colegio, lo que debe depen-;

der dél ~gra.do::de madurez de los alumnos. 

D. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 

En el aprendizaje escolar- influyen una serie de fao·tores que modi-

(3) Larroyo, Francisco. Didáctica General, pág. 60. 
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fioan sus resultadoEJ, en forma ~ositiva. o negativa. segwi como se p're~ 
sentén. Hemos olasiffc.ado estos factores en .cuatro clases: biologicos, 

psicológicos, socioe,onómicos 7- p~dagógicop. 
l 

1.- Biológicos: Se refieren especialmente :a la. salud del alumno, la.-

que puede ser buena o precaria., ·defi~iencias visuales y ¡uditiva.s, el 

pansa.ncio. y la. fatiga, físic~, alimentación y sueño norma.les o irregu.-· 
~ ~ . - . -~ 

lares. Factores estos de una gran-influencia. en el apren¡iiza.je, pues-
__ . . i .• 

sin buenas condiciones de vida no pu~:<I:en esperarse resultados halaga-

dores o por lo menos ."acepta.bles ya, que son la ba.se para :los otros. 

2.- Psicológicos: Entre éstos nos parecen como más impo~antes la. ca.-

·pacidad mental del alumno, sli interés,. sus incl:i.nacioneJ, aptitudes,-
•• p. 

pereza, _fatiga, mental, emotividad; etc., t'actotoes decisivos en el --
, 

.aprendizaje de cualquier a.signatura, sobre todo- de lai f:i!losofía mate-

ria que requiere. una gran cap~oid.ad dé reflexión · y por ~so nece si t.a -
1 la existencia de estos f~tores en fo.rma. positiva. 

3.- Socioeconómicos: La. in'f'luenoiJ:1. del medio ma.teria.l y-,social es im

portante en el aprendizaje, pues los al~nos de diferenJe medio fa.mi-
,.. . . 

liar, escolar.,, de comunidad en general suelen tener cata.cterísticas-

d.ist.intas, así los .alumnos que pertenecen a un .medio sooioeconómico -
1 

alto tienen.mucb,os conocimientos que son básicos para ei aprendizaje-
-

eso.ola.r, especialmente en la. filoso·fía,. ·en cambio los de un medio ba."":' 

jo tienen desventajas en este ~entido, pues muchas vece~ a. su: hogar -

no llega la. prensa., ni _revista., ni poseen otros medios .de información, 
1 

lo que no les permite conocer los últimos adelantos. 

4. - Pedagógicos: Suelen ser los de mayor relevancia, hasta.. el punto -

de qúe muchas V$ces compensan los otros cuando son nega~ivos. Entre -

estos: 'f'a.ctores tenem_os: el p~'fesor (eficiencia., prepa.~a.oión, voca

ción), el ambien~e eso~lar, contenidos. programáticos, adecua.ció~ o no 

del edificio, la disciplina, el 'ho.rario, etc,; todas e~ta.s cosa.a fun-
:.· 1 

da.mentales para. el aprendiza.je de o~lquiex- a.signa.tura. y d.e manera es 
. . -

peoial de la. 'filosofía, la que req,tiere de buenas condiciones en to-

dos los sentidos. :.Diremos por.·-lo t~to· que el aprendizaje es me.jor a-



det_ermina.da.s horas (mañana), con una buena disciplina., con contenidos 

programáticos que interesen al alumno, buen material de enseñanza, un 

salón donde se pueda lograr la.concentración mental para la buena re

:flexión, pero sobre todo la. buena.;prepa.raoión y·personalidad del p:ro

:fesor. 

Todos estos :factores ~ue en _a~gu.na u otra forma in:fluyen en el -

~prendiza.je deben ser conocidos y- tenidos e.n cuan.ta. por el profesor, -

para buscarlos cuando no los posea ·o mejorarlos si ya son de su haber. 

II. LA ENSEÑANZA 

A. CONCEPTO 

La palabra. enseñanza se deriva. del latín "Insignare" que quiere de 

cir señalar, mostrar. En didáctica. la. tomamos como la. ta.rea. del pro"f~ 

sor que señala. y muestra al alumno la ruta que debe seguir pa.l'p aprea. 

der. En un sentido más amplio podemos decir que enseñanza. es la acti

vidad esf"orzada del pro"fesor que consiste en planear, impulsar, orien 
/ 

tar, estimular, corregir y contro·lar el aprendiza.je del alumno; razón 

por la. cual se la define como la. "dirección del aprendiza.je". 

La, enseñanza hoy en día ya no se la considera-como el esf'uerzo ex

clusivo del profesor para transmitir los conocimientos; su labor ac

tualmente es conside~a. como· ia técnica. q~e señala el camino para. 

que el estudiante realice el aprendiza.je. Pues su traba.jo ya no ,es re 

petir lo que adquirió cuando fue alumno, ni lo que dicen los ·libros,

sino que su función consiste en encaminar a sus a.lwnnQs para que ad

quieran los contenidos y experiencias necesarios para su "formación in 
' . -

tegral. 

La enseñanza efectiva ya no se .reduce a la. mera conferencia o di

sertación, es mucho más que ellas, es 1~ conducción eficaz que mues-
• 

tra. al alumno los senderos que lo llevarán al verd,adero:. aprendiza.je. -



70 

Si dijimos que el alumno aprendía haciendo las cosas, ·entonces la la

bor de· la enseñanza consistirá, ,:1f·di:r.-igir ese hacer, el cual consiste 

en que los alumnos manejen lós datos. de la asigna.tura., de. la. filoso-
. .· .. · . 

fía en nuestro caso, haciéndose neceEJario' organizar, dirigir y contl"2. 

lar experiencias fructíferas de actividad :t"efle:tj.va, encaniinándolos -

hacia los aprendizajes que l:es;~servirán- en su vida. 
. ·:; 

B. ~ITO DE LA .ENSEÑ~ZA DE LA FILOSÓFIA 

Si la enseñanza de la filosofía consiste en di;ri.gir su aprendiza.je, 

es evidente que ella debe consistir preferentemente en las siguientes 

actividades que consideramos las principales: 

l.- Planear el trabajo, organizando ·el contenido programático bien -

sea por disciplinas, unidades, temas o lecciones; previendo los méto

dos a emplear, el material didáct·ico, .las actividades a desarrollar a 

través de todo el curso. 

2.- Motivar a los ·alunm.os, despertando d.e esta manera el interés por

estudiar la inateria. 

3~- Hacer la presentación general'de la materia, la·que puede ser en

la primera. hora o semana de ola.se, exponiendo objetivos, temática a -

desarrollar, aspectos a considerar, proble~a.s .a resolver, etc. 
4.- Iniciar a los alumnos ·en el estudi"o de la a.signa.tura., proporc~o

nando los dato_s. fundamenta.les, conceptos, divisiones, etc.-

5.- Hacer pens~r a los alumnos sobre los datos qúe se le presentan, -

incitándolos a la reflexión, .guiándolos en sus razonamientos, aclara.a, 

do sus dudas, en 'f'in ayudándolos a su comprensión. 

6.- Formar, organizar e integra.r grupos de trabajo. 

7. - Asignar y dirigir trabajos de inv:estiga.ción que ·amplíen y comple

menten lo visto en clase. 

8.~~ugerir; instar y aun obligar a la lectura de obras filosó'f'icas -

~e clarifiquen y amplíen ios conocimientos. 
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9.- Ayudar a los alumnos en ia.~ dificu;l.1;8.!ies que encuentren en su tr2:, 

bajo con el fin de que puedan saca.r.;::,.el inej'or provecho. 
·\--. . 

10.- Realizar una serie de actividades·, para llevar a. los alumnos a -

que integre.n, afirmen y consoliden los. conocimientos adquiridos con -

el fin de que los convi~rtan en elementos útiles que colaboren en la.

estructuración de su personalidad. 

11. - Cerciorarse de°l .grado y calidad de aprovechamiento que ha logra

do el·alumno a través.de ·su traba.jo, no s6lo i:nid.iendo sus conocimien

tos, sino ante todo apreciando_ el cambi<> de comportamiento que ha.y~ -

alcanzado. 

C • PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA DE LA. FILOSOFIA. 

l.- Principio de Actividad: Si deseamos que el apI"endiza.je sea activo, 

su dirección debe hacerse de·tal mane~a que el alumno sea quien trab2:_ 

je, elaborando así sus.conocimientos. Esto no quiere decir que el Pl'2_ 

fesor se con~erta en pasivo, -ya que.es necesario que esté .permanent!_ 

mente orientando.eficazmente al alumno para. saque el mejor partido de 

su trabajo no desaprovechando el tiempo, energías ni esfuerzos. Hoy -

en dia ya no podemos admitir que la. énseñ~a de la filosofía se re~ 

duzca a una exposición o con'f'erencia. La enseñanza debe consistir en

la conducción d«;ll filosofar del alumno,: pa,ra hacer que esté constant~, 

mente pensando, hablando, leyendo, consulta.ndo 1 preguntando, comparan 

do, reflexionando, argumentando, discutiendo sobre los aspectos tra.t2:, 

dos, los que preferiblemente se presentarán en forma de problemas pa

ra que los analice' debidamente. 

Si la enseñan.za. de la. filosofía se lleva a. cabo de esta manera, el 

trabajo será activo porque el alumno estará· efectuando su apren(l.iza.je 

mediante el filosofar, que es la forma más efectiva. de realizar su e~ 

tudio. 

2.- Principio de Vita.lización: Según Selsam. "l& Filosofía. debe servj.r 

< 



a 1~ vida y no la vida a la F1losofía" (4); con esto nos está. i.ndicaa, 

do que la filosofía .;no hay que enseñarla por enseñarla, por. cumplir -

un requisit·o, no, h~y que enseñarla. porque es útil a. la vida del -

alumno, y le es útil porque .le enseña a se~tir, a pensar, a reflexio

nar, funciones que son oonsecilencia de>su vivir y que. a su vez le. a.n 

dan a desarrollar plena.mente su vida. 

La. enseñanza debe estar orienta.da. a ayudar al alumno a satisfacer-. 

las necesidades vitales, y la. 'filoso-fía se presta grandemente para -

ello, pues le ayuda a orientar .su vida en di'ferentes sentidos, por -

eso se dice que'!la. filosofía. es ·vida"·, y hay que hacerla vivir a los~ 

alumnos para que les sea útil, por eso antes de enseñar cosas a.bstra.2, 

tas ~ay que enseñar cosas que se encuentran en'su p~pia vida y le -

ayuden a realizarla.en la·mejor forma. 

/ 3.- Principio de Funcionalidad: La. enseñanza. de la filosofía en el b!:_ 

c~illera.to deberá. ante todo atender a las. necesidades que tiene el -

adolescente en esta. etapa, tales como el problema. teleológico, el PI'2. 

blema. ético., el problema del conocimiento, etc., pero sin perder de -

vista. las ca~a.cterística.s propias .de los alumnos. 

4.- Principio de Forma.oión e Información: .La filosofía., como la.s de-· 

más asigna.turas., no debe ser única.mente un lega.jo de conocimientos, -

datos, reglas o informaciones pa:ra. llenarle la. cabeza al estudiante -

muchas veces para. memorizarlas simpleme~te sin ver su funcionalida.d;

cla.ro que la filosofía en este nivel si debe instru.ir, pero no es su~ 

único 'fin. La. filosofía. debe ser ante todo de carácter formativo,· que 

contribuya. dec;ididamente a la est mcturación de la pe_rsonalida.d del -

adolescente. Lo anterior no depende exclusivamente ~el. contenido pro

gramático, sino que le viene ·antes.que d.e otra cosa.del sentido, en'f2, 

que y orientación que se .le.de. 

La. enseñanza de la. filosofía debe formar y cultivar buenos p.á.l:>itos 

(4)'Selsa.m, Howard. ¿Qué es, la.'Filosofía.?, pág. 10. 
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ta.les como ~l respeto por 'ias ideas ajenas, amor a_ la ve~ad, hábitos 

de orden, de trabajó,· de puntualidad, de pe-nsamiento y reflexión, de

lectura, formar y i'ome~tar .sentitni:entos de solida.ridád., i'ormar actit~ 

des que le permitan asumir posiciones definidas ante las di"ferentes -

situaciones y problemas de la vida, capacitar al a+umno para juzgar_y 

actuar en Ía vida., En síntesis podemos decir que la filosofía además

de proporcionar conocimientos debe formar buenos hábitos, act_itudes,

capacida.des y habilidades necesarias para la vida del alumno, convir

~iéndose así en una asigna.tura eminentemente formativa. 

5.- Principio de Individualización: Ca.da ·alumno es una. personalidad -

en formación que necesita ser atendido en forma particular, pues di-~ 

fieDeda los demás de su grupo en sus intereses, ·inqµietudes, deseos,

iniciativa, capacidades,, virtudes, expezj.encia.s, problemas, aspectos

que son fundamentales para impartir cualquier clase de enseñanza espi 

Qialmente la filosófic~, donde las inquietudes per,sonales pueden dar

lugar al análisis de un problema. 
J 

Llevarlo a concebir principios, objetivos e idea.les, a coordinar -

sus actos, formarse una concep~ión clara. del mundo y de la vida, son

cosas que deben hacerse en filosofía y no se lograrán si los alumnos

son a.tendidos únicamente en grupo. Por esta razón y aunque la enseña:1. 

za generalmente se hace de modo colectivo, hay que atender individual 

mente. a. los estudiantes, ayudándolos de esta manera a resolver sus -

problemas. 

6.- Principio de Socialización: Al hombl'.8 le corresponde vivir en so

ciedad y el colegio debe prepararlo para ello. La enseñanza de la.·fil2, 

sofía. le br~nda la oportunidad para contribuir a esta preparación, -

pues se lo puede habituar al traba.Jo colectivo, en grupos o equipos.

Igualmente mediante la enseñanz~ de:la filosofía. se puede hacer com

prender al adolescente los problemas ·de la. sooieda.d, buscando sus so

luciones y la forma de integrarse a ella., formando en él conciencia -

social para. que sea. un miembro útil de ella. 
,_.. 

1.- Principio de Libertad.: En la enseñanza de la. filosofía no se debe 

imponer ninguna concepción .o doctrina, debe respetarse la. li,bertad. de 
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pensamiento, tolerando las ideas ajenas, :pues su fin no es adoctri·nar, 

sino examinar las diferentes doctrinas para formarse un criterio t'ilo .. . . . . -
sófico lropio, para lo cual e_s necesario alejarse del pro~elitismo, -

deseoh~r prejuicios persona~es; liberar al alumno de la i'e ciega. ~e

lo une al pensamiento del profesor y a ·1as ideas del libro. 

Si al alumno se le impone determinada. doctrina, se le opaca. y has

ta se le termina la curiosidad por los problemas filosót'icos y acaba

por repudiar la asignatura, pues ve en eiia ~l mejor medio para expo

ner su pensamiento y no hay que· impedírselo, porque se le t'ru.stra la.

inquietud intelectual. 

La libertad de oonoepció'n filosófica se puede ·lograr en Colon,.bia a 

pesar de que la asignat-ura. se inira desde un puntó de vista cristiano, ... .. 
cosa que no impide que cada alumno forme·su propio criterio sobre las 

cosas. 

8.- Principio de los Pasos Progresivos.: En la enseñanza de la t'iloso

t'ia es necesario partir de situaciones' reales y concretas para luego

irse remontando a otra.a mas complejas y abstra.otas; para esto .es aco!!. 

saja.ble partir de ~xperiencias de la misma vida del a.l.urnno, tanto pa

ra exponer los conceptos como para susºilustra.oiones; ya nos decía C~ 

menio "Al .expo11:er las reglas de. ·la lógica a los alumnos, no ha.y que -

aclararlas con ej~mplos que estén lejos de su alcance, sino tomados -

del uso diario. De lo contra-rio, no entenderán ni la regla ni su apl~ 

caci6n"(5). Si no tenemos en: cuenta este principio .para aplicarlo des 
. . -

de luego, en vez de enseñar filosofía est·aremos oonf'undiendo más al -

alumno. Quienes.no ,aplican este principio, sus explicaciones son tan

coniusas, que mu.chas veces los alumnos llegan a detestar esta a.signa.

tura porque no la entienden de ninguna manera.. X no olvidemos que las 

explicaciones son para aclarar las cosas yno para volverlas mas dit'í -ciles de lo ·que les parece a loa alumnos. 

(5) Oomenio, Juan Amóa, Di.dá.oti_oa Mae, pág. 146. 
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III. EL PROCESO ENSE;iANZA APRENDIZAJE· 

Una vez estudiado _somerame~te lo que es aprendizaje y enseñanza., -

pasamos a. decir algo.sobre la :i.ntegraci6n de estas dÓs actividades. 

Aunque el aprendiza.je y la. enseñanza los realizan diferentes pers2; 

piasen el estudio de .la filosofía. como en cualquier otra asi.gnatura,

son actividades que se desarrollan paralela.mente la una a la··otra, -

par un lado se lleva a cabo él quehacer docente o sea la enseñanzá. y

por otro el trab~jo del al~o o sea el aprendiza.je. Por esto se dice 

actualmente que los términos enseñanza. y aprendizaje son correlativos, 

es decir que tienen relaci6n el uno con el otro, o que el uno ·supone

la existencia. del otro y así a una nueva. concepción de la. enseñanza,-· 

corresponde necesariamente 'll:11& nueva. idea del aprendiza.je. Si se con-. 
sidera que la enseñanza. es activa., ''el aprendiza.je será. igualmente ac-

tivo, si la. enseñanza es funcional el aprendiza.je será también f'unci2;. 

nal. 

La enseñanza y el aprendiza.je no son ento:n.ces dos procesos ~ndepe!!_ 

dientes, son.dos actividades que se desarrollan simultánea.mente, con-

. traria.mente a lo que concebía la. di.dáctlca. a.ntígua., que consideraba. -

la enseñanza. co~o algo anterior al aprendiza.je, existiendo dos f'a.se·s

que se sucedían una a. la otra. Hoy día. ya no se admite esta. idea. y -

a.sí se dice que enseñamos es· porque el a.lumrio está a.prendiendo, pues-

.ya. no se puede decir que he~os enseña.do mientras no· ha.ya habido a.pre!!,, 

dizaje. El profesor puede hablar mucho, estar muy dinámico, utilizar

mucho ·material didáctico, pero si el alumno no aprende no se puede d! 

cir que enseña, de donde podemos concluir que enseñar es dirigir y h!_ 

cer alcanzar el aprendiza.je .• 

En la enseñanza. de la filosof"ía el profesor ya no podrá ser un ~i!!!, 

ple tra.nsmi~or, 'un expositor, un indicador y tomador de lecciones y -

ta.reas, sino qué .. se~.·qui~n p_resente a.l alumno los e~tírnulos para que 

éste reaccione, piense, reflexione, viva, actúe, que es ·precisamente

la mejor manera de alcanzar el "auténtico ·&!)Nndiza:je"; es decir un -



aprendizaje que sea capaz de .c.onVértirse en formas de conducta. Pero

no basta estimular al alumno para. que a.prenda., pues es indispensa.ble

orienta.rlo, .dirigi:rlQ y oontrolarlo, mirando siempre los objetivos -

que deseamos alcanzar y que hemos fijado previa.mente. 

Una buena manera de da.rno;s cuenta si' nuestros alumnos están apren

~iendo y desde luego si est~mos enseñan4o verdaderamente ~n la ola.se-, ···: .. -

~e filosofía es fijarnos si a.tienden, .discúten, comparan, leen, .a.pli-
' 
can, presentan problemas, en genej;oa.l si traba.jan, si no observamos -

oualfi'squiera de estas actividades no esta.mo's enseñando según el con

cepto. moderno. 

Para aclarar mejor las relaciones que existen entre enseñanza. y -
' aprendizaje presentamos el sigu\ente cuadro comparativo: 

ENSEÑANZA. 

l. "Es la. técnica del profesor. 

2. ·Es la experiencia. del profe

sor. al servicio del alumno .• 

3. Es la conducción de Ia acti-

vidad. 

4. Es la presentación.del estí-
mulo.· 

5.• Es la di reoción del proceso. 

6 .• Es het~roeducación. 

7. Puede ser momentánea. 

a. Es la oorreaooión. 

9. Se inspira. en los fines de -

la educación y: toma. en cuen

ta los intereses del· alumno. 

AP,RENDIZAJE 

l. Es la. técnica del alumno. 

2.- Es la experiencia. qu,e adquiere

el alumno oonduci'do por el. pro-· 

fesór. 

3. Es la. a.oiivida.d espontánea. o -

conducida.. 

4. Es la re·a.cción a. los estímulos-

para ganar experiencias. 

5. Es el proceso mismo. 

6. Tiende a la auto-educación. 

7. Trans:f'oma. la conducta del a.lum -
no en muchos cásos para toda. la. 

vida. 

8. ·Es la reotific~ión. 

9• Es 'Ull proceso que se desenvuel

ve de conformidad con .la na.tul"!, 

laza biosíquica del aluinno~(6). 

( 6) Bohorquez Ca.sallas, Luis .A. ()b. Cit., págs •. ;t96 y 197. 



Ca.pí~ulo Séptimo-

EL PLA.NEUIENTO DE LA. ENSEÑANZA DE LA. FILOSOFIA . . . ., ·. . . 

I. .INTRODUCC ION 

Unas de las cosas más frecuentes que les suceden a los profesores

de 'filosofía son las si~.ient.es: casi n~ca terminan el programa, p:ues 

.cuando mucho llegan a la mitad; profundizan algunos aspectos y otros·-· 

los tratan superficialmente; ·,;en algunas disciplina.s pasan más rápido

que en otras; divagan en algunos t9picos, a. veces sin tomar el carril. 

del desarrollo de los mismos. Estas y otras cosas parecidas son comu

nes en los cursos de 'filosofía; pero haciendo UD poco de filosofía, -

nos pregil.ntamos, cuál o cuáles son sus causas?. Algunos diríamos que

ciertos temas son más importantes que otros, que interesan más al -

alumno, que dichas partes se manejan mejor y por eso se enseñan con -

mayor amplitud, que se carece ~e un derrotero que gu.íe a.l profesor a.

través del desarrollo del contenido p1"9gramátiQo, y otras tantas sup2_ 

siciones que ·podrí'amos enumerar. 

Todo lo anterior es cierto y estamos de acuerdo en qu.e .a algunos as

P$Ctos o temas de la filosofía ha.y que dedicarles mayor tiempo por -. . . 
cuanto son ~á.s importantes e interesan más al alumno, pero ~o nos -

identi'f'ica.mo:s con quienes desarrollan el programa desequilibrad.amente 

porque no·po~een los conocimientos suficientes sobre alga.nas partes -

de la filosofía, pues quien la ·enseña debe saberla y si no a.prenderla; 

pero que el. deso~en que reina. en su enseñanza se deba ante todo a la 

falta de un es~ozo o derrote'ro para desarrollar el curso es algo que

combatimos por ~to ·es muy 'fácil de solucionar. 
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El mejor remedio :¡?ara evitar l~s males anteriores es trazar aunque 

sea a grande_s rasgos un cal'!lino o-'-linea.miento a segu.ir a través del -

curso. Decimos a largos rasgos porque ·1a filosofía es una-asignatura.

que nunca debe someterse a un molde invariable, pues inesperadamente-

~ se suscitan· problemas que es necesa.ri:o aclarar antes de segu.ir adela~ 

te y a veces ·es conveniente apa;D'tarse bastante y hasta. pa_sa.rse a. otra 

disciplina para resolverlos, oosil, ~e obliga desde luego a alejarse -

del derrotero que se tenga. P~.ro ,st·o .no quiere decir que lo abandon!. 

mos totalmente o que nos l~eve·a. 'no tener ninguno. 

II. CONCEPTO 

Entendemos por planeamiento -la ·distribución y ordenamiento general 

de la materia, la previsión ae las actividades a desarrollarse para -

dirigir el aprendizaje al igual que p1;1,ra. evaluarlo, de los recursos -

que se emplearán en el traba.jo así como el cá.lc.ulo aproxima.do ·del -

tiempo necesario para ejecutar 1~ enseñanza de la filosofía. con segu

ridad,. econ~'iiiía y" eficiencia.. 

Efectivamente. si queremos proceder en 'forma. segu.ra. para alcanzar -

una meta previamente señala.da debemos·tra.zar y segu.ir una guía que...:. 

nos oriente constantemente en nuestra labor. Todo profeso~ que aspire 

a tener éxito en su traba.jo una. de. las cosas que debe hacer es pla

near a.ntelada.mente lo que va hacer a través d_el curso que va a diri-

gir, que en,nuestro caso es el_ de la filosofía.. 

Los pro~mas analíticos ·traen planeada toda la a.signatura. Los -

programas de filosofía dijimos que debían ser sintéticos para dar ma

yor libertad al profesor de orientar en la 'mejor forma. la ense:ña.nza -

de la ma.terl:ª• Esto no quiere decir que el profesor de filosofía esté 

exento de organizar previa.mente lo que va hacer. E-1 planeamiento en -

filosofía. será. un esbozo de las et.apas generales y de las a.cti vida.de.e 

que posiblemente se realicen, el factor tiempo debe s.er muy general -
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ya que la enseñanza de la filosot'ía con frecuencia necesita atender a 

ciertos aspectos que no se pueden prever ni siquiera ·aproximadamente;· 

lo que se debe a las caracte:r;-ísticas 4e la ~signatura. Al ;raspe.oto -

no!=I dice Highet "que en esta clase de materias es preferible permitir 

al profesor y a la clase un rna.~gen pa.rá. desarrollar sus discusiones -

sin ,atarse 8r un horario, pero la estructura. lógica siempre debe ser

preparada y dada a conocer" (1) •. 

III. IMPORTANCIA DEL PLANEAMIENTO EN FILOSOFIA 

No hay duda que el planeamiento en la enseñanza de la filosofía es 

de gran valor para- cumplir ~a eficiente tarea que podemos resumir en 

los sigu.i~ntes.aspectos: 

A.- Permite a~rovechar el tiempo que se dispone para el estudio de la 

filosofía de la mejor forma.posible, pues el plan le sirve al profe

sor de termómetro para medir el ritmo de trabajo evitando de esta ma

nera. que a última. ·hora se presenten apresuramientos en el desarrollo

de los tópicos, supresiones de· otros, modificaciones inesperadas, eto. 

B.- El planeamiento combate fuertemente la. improvisación que es uno -

de los mayores males en la enseñanza de ·1a ~iloso1ía, la cual es prac 
1 -

tioada sobre todo por pro~esores que ya tienen álguna experiencia y -

piensan que el planeamiento sobra en ellos. Por ésta razón el direc

tor de todo colegio deberí~ exigir a ~us profesores por lo menos el -

plan general de trabajo antes de iniciarse el curso, cosa que se hace 
I' 

pero en pocas instituciones. 

c.- La. .rutina .es ·otra de las cosas graves de nuestra. enseñanza y que

la comba.te tambi&n el planea.miento de la asignatura, lo que también -

caracteriza. :a ciertos profesores 001:1, alguna o bastante e~eriencia y-

(1) Highet, _Gilbert. El Arte de Enseñar, pá_g. 94. 



sin espí:ri tu de superación, quienes llegan a enseñar du.rante toda. su

vida siempre lo mismo y d~ la,misma. manera. A veces elaboran un plan

en el primer .año de trabajo y ~ste les· basta.. hasta. su jubilación, sin 

hacerle la. menor modificación. Los planes deben ser revisados ca.da. -

año, teniendo en cuenta. las fallas, fracasos y.éxitos del año o a.ños"!'" 

~nteriores, las características de los nuevos alumnos, la materia. nue 
' -
va, pues en filosofía. ca.da año aparecen nuevos enfoques de los probl!_ 

mas, las nuevas técnicas y·auxilia:res que día a día son .inventados y

que podemos aprovechar para. la enseñ,nza, ei nuevo calendario real de 

clases, etc. 

D. - Es el mejor medio ~ara prever la.s correlaciones que se harán, ya.

sea entre los tópicos de la mi.sma asignatura o entre la. filosofía. Y. -

otras materias. De esta forma. e.e aproveoh~ aspectos que de otra mane 

ra hay que .repetirlos gaétando energías.y desperdiciando las oportuni 
. -

dades para asociarlos. 

IV. CARACTERISTICAS DEL PLAN DE ENSEÑANZA DE LA FILOSOFIA 
- l. . 

La parcelación como se ilama en Colombia al plan de enseñanza., en

f'ilosof'ía debe tener las siguientes características: 

A.- Unidad: El plan debe enlazar todos los quehaceres y haberes en -

búsqueda de los objetivos propuestos, de tal manera que haya coheren

cia. entre ellos. 

B .• - Flexibilidad: Para que se pueda. adaptar a la.s diversas cirounstan 
1 

oias que se puedan prese~ta.r a través de su desarrollo. 

c.- Abierto: De til manera que permita. modificaciones ya sea supri

miendo algu·nos aspectos que no se. necesiten o agregando otros que ha 

ga,n falta. 

D.- Sintético: El plan debe con~ener los aspectos genera.les de.mayor

importa.ncia únicamente, prescindiendo.de detalles innecesarios. 

E•- Adecuaci6n: Que esté elaborado teniendo en cuenta. el lugar de tra. -
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bajo, las instalaciones del·oolegio, pero sobre todo ·basándose en.los 

intereses y necesidades de los alumnos al igual que de sus capacida

des. 
' F.- Correlacionado: Con t6picos de otras a.signaturas y de la· misma -

asignatura. 

o.- Progresivo: Proceder por etapas sucesivas hasta agotar todo el ~ 

contenido. Estas etapas deben. cuidar que se siga la estmctura lógica 

de la materia. sin abandonar el aspectc> sicológico. 

V. PARTES DEL PLAN DE FILOSOFIA 

Aunque en :filosofía-el plan.debe ser muy general, es conveniente -

que tenga las siguientes partes: 

A.- Encabezamiento: Que contiene los da.tos informativos más importan

tes para el conocimiento preciso de donde se va. a aplicar •. Entre es

tos datos tenemos el nombre del lugar o ciudad, de · 1a institución, e.l. 

curso o grado, el nombre de la a.signatura. y del profesor, otros según 

la ola.se de plan. 

B.- Objetivos: Expresan los p_ropósitos que esperamos alcanzar con la

enseñanza dé la filosofía, ya sea en todo el curso, .disciplina,. uni

dad o lección. 

c.- Distribución de la Materia: Se divide el contenido.progra.má.tico,

que puede ser por disQiplina.s, unida.des, lecciones, temas .o subtema.s. 

D. - Metodolo·gía a. Emplearse: Aquí se a.notan los métodos y prooedimien 
. . -

tos que se emplearán. A veces esta sección del plan lleva. el nombre -

de actividad.e-a docentes o del profesor que re'fieja.n el camino que va.

a sega.ir en el desarrollo de la clase. Esto dependerá. claro está. del

·tema a tratarse. 

E.- Auxilia.res Didácticos: lj:s conveniente consignar los elementos que 
'· 

se utilizarán para la mejor comprensión de la materia al igual quepa 
. -

rala motivación. 



t.- Cá.~culo del tiempo: En '.fi.losofía .ra dijimos. que es una. ligera. -

aproximación, pero si conviene hacerlo. Para el cálculo del tiempo se 

tomi en cuenta el tiempo total de horas por curso de donde se deduci

rán las horas que posiblemente no haya clase por varias razones. Por

ejemplo ·1a filosofía. de quinto de bachillerato tiene una intensidad -

de tres horas semana.les y como el curso tiene una duración de treinta 

~emanas serían entonces noventa. horas por curso, de esto hay que des

pontar días festivos, las horas que se tomarán para. las evaluaoiones

mensuales, los repasos y otros imprevistos; calculamos que de las no

venta ho.ra.s vienen quedando única.mente unas setenta como hábiles de -

clase; entre estas setenta se hará. la. distribución del contenido pro

gramático. En sexto año donde la filosofía tiene una intensidad de -
' 

cuatro horas semanal.es, e_l total de hora:s por curso serán ciento vei~. 

te 1 descontando las horas en que no se podrá hacer clase nos queda~ 

rían unas cien. po~ curso, que serian la base :para el cálculo del tiem, 

po. Cuando el cálculo del· tiempo se va hacer po:r disciplinas, unida

des o lecciones s:e tomará en cuenta el tiempo total, la. dificultad e

importancia ·del aspecto a tratarse, al igual que su extensión: 

G.- Medios de Evaluación: Es conveniente prever la."'f'orma como se va a. 

llevar a cabo la evaluación ya que el profesor la podrá hacer por me

dio de examen esc:H to, óra.l, tra~ajo de investigación, ~ participación

en clase, etc. Lo'anterior·debe dep~nder ante todo del método que se

esté empleando, de la. ma:l;eria estudia.da, del tiempo disponible ;r del -

número de al:wnnos·:por curso. 

VI. C LA.SES ])E PLANES 

Para la. ~nseñanza. de la filosofía en el bachillera.to podemos con

feccionar los siguientes planes-~ 
.J 

A.- Plan anual o de curso. 

».- Plan por disciplinas • 
.. , 

d.- Plan por unidades. 
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(: ,. D.- Plan de clase o lecci6n. 

/ 

A. PLAN ANUAL O DE CURSO 

Es la previsión global de todo lo ~ue se hará para el desarrollo -

del contenido p~gramático de cada. curso de filosofía. En nuestro ca

so.tendríamos dos planes anua.les o de curso, uno para quinto y otro-· 

para sexto año, pues en estos dos últimos años es cuando se estudia -

la filosofía. en el bachillerato colombiano. 

El plan anual o de curso debe ser elaborado por el mismo profesor

que va a impartir el curso, ojalá con unos quince días de a.ntioipa-

ción a la iniciación de las clases. Los ~lamentos que_ no deben faltar 

en el momento de la Qonfección de este plan son el calendario esoola~ 

el programa de filosofía, el plan del año anterior, pero no para co

piarlo sino para tomarlo en cuenta en los varios aspectos que se cum

plieron·o .no cuando se puso en práctica., y desde luego papel y con -

que escribir. 

El plan anual debe tener las siguientes partes: el encabeza.miento, 

los objetivos, distribución de la. ma.tetia por unidades las que no de

ben ser muchas, en quinto donde son setenta horas con unas diez es S!:!;, 

ficiente, pero esto depende no del tiempo sino de la. cohesión de los

conóoimient0s, contendrá también el método, las actividades de los -

.alumnos, auxiliares a emplearse, los med.ios de evaluación y ojalá la.

bibliografía, a utilizarse. 

Damos un ejemplo: 

Pla.n de Curso Filosofía Quinto de Bachillerato 

Introducción a. la. Filosofía.. Lógica.. Teoría. del Conocimiento. Metafí
sica. General. 

·Colegio: San Luis Gonzaga.. Lugar: Cali. Gru.po A. Año 1971-1972. Profe 
·sor: J.S.R. -
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Objetivos: 
Proporqionar a los alumnos: 

l.- Los elementos f~damentales para un correcto filosofar • 

. 2.- La comprensi6n esencial de la ciencia como fra.to del p~nsamiento

humano. 

·~.- La comprensión del va.l~r, origen, .. posibilidad, límites y. esencia.

del conocer huma.no 

4.- La. oportunidad de crear y fomentar hábitos· .de reflexión y sentido 

crítico. 

5. - La oportunidad de formarse una cóncepoi6n clara del ser y de sus

propiedades. 

Calendario de Clases: 

Del primero de septiembre de 1971 al treinta de junio de 1972. 
Días de clase: lunes, mi~rcoles y viernes •. Horario de 8 a 8.50 a.m. 

Total de horas: 90 menos 20 a 70 horas de ola.se. 

No.Hrs. Unidad Temas · Método Actividades Auxilia.res 
Alumno-s 

6 Filo so'f'ía. - Conoeptris,objeto, •Induoti Respuestas Libros 
Int roducoión 

.... 
división,utili- vo-de- l,eoturas cuadernos 
dad,método,'filo- d.uotivo. anotaciones pizarrón 
sofía y ciencia., reflexiones 
filosofía. y fe. 

4 Lógica ~ In- Conceptos, opjeto, Inducti, - Respuestas Pizarrón 
troducción di visión;·u\il~~ vo-de- a.notaciones cuadernos 

11 

dad · düctivo· re'flexión libros 

14 Actos de la Idea Estudio Investiga,- Libros 
mente juicio dirigi .. ciones/leo revistas 

raciocinio do ttira.s,dis- cuadernos 
cusiones y ·pizarrón 
eJercicios 
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9. 

14 

/ 

4 

6 

4 

3 

La. ciencia 

Metodología. 

Teoría. del 
conooimien 
to 

La. verdad 

Met a.f'í sioa. 
General
introduq
oión 

Sustancia. 
Accidentes· 

La. causa 
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Conocimiento cie!'!_ 
tíf'ico y sus ca-· 
racteres.División 
de las cienc.ias 

Conceptos,método 
general y cient!, 
f'ico,método de -
ciencias 

Plantea.miento 
del problema., 
posibilidad., 
origen, f'orma. 
esencia y ob
jetividad del 
conocimiento 

Conceptos 
clases 
estad.os de la 
mente con rela 
oión a. ella 

Conceptos,obje 
to, el ser, pri= 
meros princi
pios, acto y po 
tencia. -

Nociones 
clases 
propiedades 

Noción,cla.ses 
principio de. 
finalidad 

Induoti -vo. 
Observacio 
nes, refle= 
xiones, an2. 
ta.ciones 

Lectura. Lectura,in 
y come!, terpreta-
tario - ciones, re! 
de tex- puestas -
tos a.notacio-

Estudio 
dirigi
do 

nes 

Investiga.
ciones,an2. 
taoiones,
discusio:--, 
nes, re.sum~ 
nes,ejero!_ 
cios 

Inducti Observa.cío 
vo - d~ nes,re~le
ductivo xiones, re! 

puesta.s,
anotacio-
nes 

Inducti Observacio 
vo - d; nes, rei'le= 
ductivo xiones,res 

puestas,
discu:sión-

Induoti- Observa.cío 
vo - de nes,res
ductivo puestas 

Induoti Observacio 
vo - de nes,discu
duotivo siones, -

ejercicios 
anotacio
nes 

Labora.torios 
de f'ísica. y 
química., li-· 
bros 

Libros de 
texto 

· pizarrón 
cuadernos 

Libros 
revistas 
cuadernos 
pizarrón 

objetos di 
f'eren:tes 
libro 
pizarrón 
cuadernos 

Objetos di 
-ferentes, -
cuadernos 
pizarrón 

·Libro 
objetos 
pizarrón 

Objetos 
pizarrón 
cuadernos 
libro 
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Medios de evaluación: 

Por medio de pregµnta.s orales y es~rita.s al final de cada unidad,

por la pa.rtioipa.ción en clase, por los trabajos de investigación-1 por 

las a.notaciones lle~da.s y por los ejercicios. 

Bibliografía.: 

Abba.gna.no, Nicolás. Diccionario de Filosofía.. 

Fa.ría, Rafael. Lógica y Meta.física. 

Ferrater Mora, José. Dicciona.'rio de Filosofía. 

Ospina, Octa.vio. Curso de Filosofía.. 

Selsa.m, Howa.rd. ¿Qué es la Filosofía.?. 

Vélez, Jaime. Filosofía. 

Observaciones 

B. PLAN POR·DISCIPLDl'AS 

Es el espozo bien calculado de las diferentes actividades que se -

van a rea.li~a.r en la enseñanza. de cada. una de las disciplinas 'filosó

ficas que se deben estudiar para. cumplir con los respec~ivos -0ursos. 

El planeamiento pór disciplinas es conveniente en el caso de laª!!. 

señanza. de la. filosofía., pues se puede desarrollar una labor mejor si 

se traza un derrotero de todas las actividades que se llevarán a cabo 

en la dirección del aprendizaje de cada·una de elía.s. Cuando se hace

el planeamiento por disciplinas, el profesor podrá ver en forma. más -

clara con qué disciplina. conviene comenzar el curso, con cual conti

nuarlo y con cual terminarlo, sin que se pierda la buena concatena

ción de la materia.; esto puede ocurrir sobre todo cuando el mismo pr~ 

fesor tiene a cargo la a.signa.tura en ambos. años, caso en el cual po-
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drá intercalar las diferentes disciplinas, para. lo cual es muy bueno

que haga. un plan para cada una. De otra parte la buena. correlación e!!_ 

tre las disciplinas se puede hacer más fácil si el profesor tiene por· 

separado su respectivo plan y con frecuencia está estableciendo rela

ciones. 

El plan por disciplinas también debe llevar el encabezamient~, los 

objetivos que se propone la respectiva. disciplina., la división de la.

materia por·unidades, los temas principales o división de las unida

des, el método a emplearse, las actividades que los alumnos desarro

llarán, los auxiliares, los medios de evaluación y la bibliografía, -

además es bueno de_jar un espacio- para las observacione~_ que s_e ha.rá.n

sobre su eficacia. o ineficacia, para tomarlas en cuenta en lo sucesi

vo. 

Damos un ejemplo: 

Plan de Disciplina - Historia de la Filosofía. - Sexto de Bachillerato 

Colegio: San Luis Gonzaga.. Lugar: Ca.li. Grupo B. Año 1971-1972. _Profe 
sor: J .s.R. 

Objetivos: 

Dar al alumno la. oportunidad de: 

1.- Comprender la evolución del pensamiento humano a través de las di 

ferentes épocas. 

2.- Comprender los principales sistemas filosóficos, con un sentido -

crítico en relación con su.tiempo y con el nuestro. 

3.- Percibir la. influencia que ha. tenido el pensamiento filosófico en 

toda la humanidad. 

Calendario de Clases: 

Como la. Historia de la Filosofía se dicta al final del sexto año o 

sea después de Cosmología, Teodicea, Sicología. Racional y Etica., en-

tonces esta disciplina. se dictaría. en los dos últimos meses es decir

en los meses de a.~ril y mayo. 
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Días de clase: lunes, martes, miércoles y viernes. Horario: 9 a ·9.50-
a.m., total de horas en dos meses= 36, menos descuento 8 = 28 que -

vienen a ser las horas para dedicarlas al estudio de la disciplina. 

No.Hrs. Unidad Temas Método Actividades Auxilia.res 
¡ 

Alumnos 

8 Filosofía Etica Socrática, Lectura. Lecturas Libros 
Antigua Idealismo Platóni y come!!. interpret!_ pizarrón -. 

co,Rea.lismo Aris- tario - c.iones,di! antologías 
totélico, Estoi-- de tex- cusiones, carteles 
cismo tos a.notaciones 

3 Filosofía. La Patrística. Estudio 1 Investiga- Libros 
Medieval La. Escolástica .. dirj.gi- ciones,dis antologías 

do · cusiones,- pizarrón 
anotaciones cuadernos 

7 Filosofía. Empirismo Estudio Investiga- Libros 
Moderna Racionalismo dirigi- ciones, di!, pizarrón 

Idealismo tras- do ousiones,- cuadernos 
c~ndental anotación carteles 

10 Filosofía. Positivismo Estµdió Investig~ Libros 
Contempo- Evolucionismo ditj.gi- óiones, - pizarrón 
ránea. Ma.r.xismo 

Vitalismo do disousio:- carteles 
nes,a.nota cuadernos P,ragmat ismo ciones - revistas Existencialismo 

Medios de Evaluación: 

Por medio de las infomaciones recogidas en··sus investiga.ciones,

por medio de la participación en los debates, de las preguntas que se 

hagan en clase, po·r un traba.jo escrito. y por medio de un examen escri 

to. 
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Bibliografía: 

Abbagnano, Nicolás. Historia de la Filosofía. 

Tomás de Aquino, Sant·o • La Suma Teológica. 

Faría, Rafael. Historia de la Filosofía. 

Farra.ter Mora, José. Diccionario de Filosofía. 

Marías, Julián. La Filosofía en sus Textos. 

Mondolfo, Rodolfo. El Pensamiento Antiguo. 

Observaciones • 

A veces es bueno prever la forma como se van a organizar los alum

nos, pero como esto ya dijimos dependía del número, de los materiales 
1 

existentes, lo que, depende de los diferentes colegios y lugares, en-

tonces es mejor esperar a conocer estas circunstancias. 

C. PLAN DE UNIDAD DIDACTICA 

·Para mayor eficacia en ~l desarrollo del contenido programático de 

la filosofía se recomienda además de hacer un plan general del curso

y por disciplinas, elaborar un plan por aspectos qué tengan mayor uni 

dad y cohesión, a lo que se denominará plan de unidád didáctica. 

En ~l plan de unidad didáctica ya se detallarán con mayor deten

ción los tópicos específicos a tratar, será. por lo tanto un planea

miento minucioso sobre el trabajo que se hará para llevar a los alum

nos a la comprensión de un aspecto amplio que tiene confignración, a!, 

rededor del cual giran una serie de conocimientos para darle estruct~ 

ra y claridad. De esta manera cada unidad debe ser como una discipli

na ~n pequeño. 

El plan de unidad didáctica debe llevar también encabezamiento, 02, 

jetivos que se propon~ la respectiva unidad, forma para motivar a los 
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al~os :por la unidad, conte~ido esquemático de los temas, activida

des docentes, actividades de los alumnos, auxiliares a utilizar, me

dios de evaluación, bibliografía.. 

Damos un ejemplo 

Plan de Unidad Didáctica - Biología.Filosófica. - 6a Unidad 

Colegio: San Luis Gonza.ga,. Lugar: Ca.li. 6A de Bachillerato. Año: 1971 
1972. Profesor: J.S.R. 

Calendario de Clases: 

Días de clase: lunes, martes, miércole y viernes.Horario: 7 a 7.50 

a.m. Período del 25 de noviembre al 7 de._ diciembre.de 1971. 

Objetivos: 

Conseguir que los alumnos mediante su aprendizaje: 

1.- Adquieran un conocimiento fundamental sobre lo qu.e es la vida fi

lo só·fica,m.ente. 

2.- Comprendan el valor de la vida y aprendan a estimarla. 

3.- Comprendan la superioridad de la vida humana e insinuar un mayor

trabajo pará.-aproveoharla en mejor forma. 

4.- Aprendan a enfrentarse mejor a los problemas que se nos presentan 

a diario. 

5.- Ayudarlo a reflexionar en base a los tópicos estudiados. 

Motivación 
1 

Temas Activ.Docentes Aotiv.Al.wn. \ Auxiliares I Evaluación 

la. clase 

Interrogat~ La vida:no- Preguntas para Respuestas Plantas Preguntas 
rio sobre lo ción vulgar, hacer deducir a.notaciones animales ora.les y 
que cadaa.1. cientÍ'fica. y los concept.01;1, discusiones alumnos particip! 
entiende filosófica: explicaciones ,. pizarrón . ,. 

resumenes cion en 
por vida. cuadernos clase 



Observaoio 
nes de al= 
gu.nos ani
ma.les y --
pla.nta.s 

Observacio 
nes de a.n[ 
male·s, min!_ 
ra.les y ve 
gata.les 

Preguntas 
sobre las 
clases an 
teriores 

Plática. so 
bre la c:re"i 
ción del -
mundo 

Plática. so 
bre la ne= 
cesida.d de 
tener las 
ideas cla
ras sobre 
lo estudia 
do 

Caracteres 
del ser vi 
vo : movimie~ 
to,oiolo v,! 
tal, orga.n!_ 
zaoión, mo?" 
fología., = 
otros 

Similitudes: 
y di'fere~
cias ent·re 
el servivo 
y el inor
gá.riioo 

Est ructu;-a, 
y ope:ra.cio 
nes delser -
vivo 

La. _vida.:
or:i:gen,d~
ferentes
teocia.s ·· 

Repaso so 
bre lo es 
tudia.do en 

'l 
la.s clases 

' • 1 
anteno~s 

2a ola.se 

· Interrogaciones 
pa.ra que los a.-
1 umnos descubran 
los conocimien_. 
tos,explicacio
nes,a.notaciones 
en ·el pizarrón 

3a. clase 

Interrogaciones 
para que los a.
luninos descubran 
las diferencias 
y similitudes 

4a. ola.se 

Preguntas para 
hacer ver como 
está 'formado y_ 
que· fuiciones 1 

tiene 

5a ola.se 

Exposición de 
ias diferentes 
teoría., intero
gaciones 

6a. clase 

Dirección de -
lós alumnos P!, 
raque hagan -
una sínte~is y 
un deba.te 'final 

Observa.cio 
nas, refle-:= 
xiones, re!. 
puestas,re 

~ . -sumenes,--
discusio-
nes 

Observa.oi2,. 
nes,~fle
xiones,res 

1 -puei¡Jtas.,a.-
notaciones 

¡I 
Re'flexio-

·1: 

nes, res--
puest.a.s,!_ 
notaciones 

Ateno,ión 
disóu8iÓn 
a.notación 

Resumen 
deba.te 

Plantas 
anima.les 
alumnos 
pizarrón 
cuadernos 
láminas 

Plantas 
anima.les 
minera.les 
a.lg.mnos 
pizarrón 

Pizarrón 
láminas 
cuadernos 

Texto 
cuadernos 
pizarrón 

:Cuadernos 
pizarrón 
·textos 

Preguntas 
ora.les, 
traba.jo 
en clase 

Pa.rtioip!, 
ción en 
ola.se, 
anotacio
nes 

Preguntas 
ora.les 
pa.rticiP!, 
ción en 
ola.se 

Por un re 
men de lo 
estudia.do 

Por el re 
sumen rea. 
liza.do y
pa.rticip!, 
ción en 
el deba.te 
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Bibliogra:fía: 

Abbagna.no, Nicolás: Dioc.ionario de Filosofía. 

Abb~gnano, Nicolás: Historia de la Filosofía. 

Fa~a, Rafael: Cosmologia y Etioa. 

Ferrater Mora, Josl&: Diccionario de Filosofía.. 

Marías, Julián: La Fiios~ía en sus Text9s. 

Mondolfo, Rodolfo: El Pensamiento Anti~o. 

Observaciones • 

D. PLAN DE CLASE 
fl 

:l 

/ 

Aunque a isimple vista no parece neoesapio .por la pormenización de

·1os planes de unidad didáctica, creemos que hace falta una pauta gui! 

dora de las actividades a realizarse en ·un p~ríodo de tiempo más de-
' . . termina.do como es la clase. El plan de clase tiene por fin prever en-

forma más detalla.da. la. organización de ~a materia y de las activida

des a desar:r'óllarse para dirigir ~l aprendizaje en un tiempo determi

nado que generalmente es de cincuenta minutos. 

En el plan de clase los aspeo.tos a seguir son bien precisados, ya

que debe ser·una guía que el profesor traza antes de cada clase en·b~ 

se a lo hecho hasta el momento. Este plan debe. hacerse antes de cada-
" 

lección y deiipu.és de la última, para no tra.baj:a.r en el aire. sino so

bre algo concreto y real. 

Este plan es útil para. todos los pro:f.esore1;1, pero especialmente pa.-
. !. . ' 

ra aquéllos gue comienzan a enseñar lá materia y por lo tanto ca.recen 
1 ·¡ 1: 

de la ·suí'iciente experiencia y es conveniente proceder con acierto en 
1 

la enseñanza, . . 
El plan de olas~ consta de ·1as siguientes partes:. encabezamiento,-
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objetj,vos que son muy concretos, det'inidos y de a.lca.nce inmediato, -. 

cálculo del tiempo, la. motivación, síntesis de los aspectos esencia.

les d9.l tema., los procedimientos o a.ctivida.des del profesor, las a.cti 

da.desí':IU,e los alumnos rea.l~zarán, los auxilia.res didácticos, los me
dios de evaluación, la bibliograt'ía. 

Damos un ejemplo: 

Plan de Clase - Filosofía (Lógica.) - III Unidad: Los Actos de la. Mente 

Colegio: San Luis Gonzaga.. Lugar: Cali. 5c de Bachillera.to. Fecha.: Oc 

bre 15 de 1971. Hora: 10 a 10.50 a.m. Prot'esor: J.S.R. 
• 1 

Tema de la Clase: Los Elementos del Silogismo 

Objetivos: 

Que los alumnos adquieran: 

1.- Comprensión de: la estructura. del silogismo. 

2.- Habilidad para construir silogismos, mediante el concimiento de -

sus elementos y de su práctica. 

3.- El hábito de razonar correcta.mente en base a.l silogismo. 

4.- Medios para. la. organización de sus pensamientos en 'forma sistemá

tica.. 

Tiempo Materia. Activ.Docentes Activ.Alum. Auxilia.res 
(mnts.) 

3 Tomar lec·ción anterior Interroga.torio 
.1 

Respuestas 
1 

. 
5 Motivación: Breve plá- Interrogación Atención Edi'ficios 

tica. sobr:e los: eleman- a.clara.e iones respuestas a.ut ornó vi les 
tos de un edi'ficio,pu- pupitre·s 
pi t re' automóvil 
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3 Introducción: Ejemplos· Int.e rroga.ción Observación PizarrQn 
de silogismos para ha- escritura. en reflexión 
cer ver su estructura el pizarrón de respuestas 
y partir para. sus ele- los ejemplo~ 
mentos 

25 DESARROLLO 

.l. Elemento Material Explicación Atención Pizarrón 

a. Ténninos: con ejemplos, respuestas diagramas 
escritura. en a.notaciones para hacer mayor el pizarrón de ver la re-menor los- elementos lación de medio los elemen 

tos, 
b. Proposiciones: Interrogatorio Deducción cuadernos premisa. mayor conducente a - del nombre libro premisa. menor que los alumnos de las pr2_ conclusión deduzcan los nom - posiciones bres en base al 

de los términos 

2. Elemento Formal: Exposición. Atención 

estructura. y or- a.notaciones 

denamiento del -
elemento material 

4 
1 

Ejercicio: escribir Dirección y ca Ejecución de Cuadernos 
tres silogismos y s~ lificaoión los ejeroi- pizarrón 
ña.la.r sus elementos oios en sus 

cuadernos 

4 Conclusión: síntesis Cuadro sinópti Colaboración Pizarrón 
de lo explicad.9 co en el piza.:: en· la sínte-

,. 
sis rron 

3 1 Evaluación Preguntas so- Respuestas 
bre lo expli-
ca.do 

3 Ta.rea.: nombrar Qinco Explicación . Anotación de Cuadernos 
silogismoéi y escribir de la. ta.rea. la. ta.rea pizarrón 
sus elementos 
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.y: -
0Bibliogra;f1a.:. 

Abbagna.no, Nicolás: Diccioña.rio de Filosofía.. 

Apel, Ma.x: Diccionario de Filosoff:a • .-. 
Fa.ría., Rafa.el: Lógiéa. y Meta,f.ísioa.. 

' ... ·-:~ -: ' 

Ferre.ter Mora.; José":< Dicoiona.:rio''ºde'"Filosof'ía.. ,.,· ., . . . . . 

García. Moren.te, Manuel: Leociónes :Prelimi!la.res de Fiio.sof'ía.. 

Ospina., Octa.vio: Curso ·de Fiiósófía. 

Véle~, Jaime: Filosofía.. 

Observaciones •• 

• 

Se entiende que e1;3t.os ejemplo.a de planes erg.e damos son a.penas unos 
• ·1 • I 

de· los tantos que se puedeñ. ela.~ora.r;.=<Ca.da-- profesor :i¡>µ.ede o.onfeceio-

na.r sus p°la.nes a su manera, pero tenié¡ri.do'en cuanta. que le sirva.n'de,-
'· 

gtlÍa. para. su traba.jo;., 

VII. RECOME:~ACIONES SOBRE LOS P~S:· 

1 

l.- El plan no es para. elaborarlo y entregarlo al director o mostrar-.. 
lo al superv.isor cuando _ll~gue, deb.~ ser un instrumen:t.o. ~nsep~ra.ble -

de la. actividad. del profesor, pues es su mejor conseje:i:-o y ha.y que fi ..,.. 
ja.rse en el como en el horario. 

2.- El plan de fiiosofía. no es un m.olde invariable, es tan s9lo una. -
,: 

pauta general a.., seguir, cuando séa. ne.o~;sa.r±o se puede .a.justar, a.dap-
.. 'I, 

tándolo a las circµ.nsta.ncia.s del momento. 
. l. ;: 

3. - Ca.da. proifesor debe elaborar su P!a;n y no que .el colegio se lo su-

ministre potque ei profesor a.nte}ior lo· dej~_,, o delegar su prepa.ra.-

ción a otros. Quien .10, va a desárrólla.r lo debe é-onf'ecciona.r •. 

4. - El plan :de fil~·sofía debierÉi.'·exigir~~- &'\odo. p.rotes~r.antil~ d.e oo 
,',;r:. . ~-

menza.r su ta.rea., siendo· un buen oo_:ritrot de. ,u. 'trá.ba.j<:7· por p~rte de 
' 

las autoridades del ramo .• , 



Cap!tul9 Octavo 

LA MOTIVÁCIONªEN LA ENSEÑANZA'DE LA.li'ILOSO:FIA . . ·' . : 

I. INTRODUCCION 

Si preguntamos a los' alumnos de bachillerE!,to q"U.e est\1dian 'filoso

fía, cuáles _son las a.signaturas que menos l:es gustan, podemos ,estar -· 
... ~ , 

segu.ros que entre ias prime.ras .que nos· no:mbran se encuéimtra; .la, 1f~los2. 

ºfía. A qué se debe· ésto?, podría. se.r ~a., .pregunta.-de cualquier perso~ 
' - . . 

na. interesada en la. enseñanza.. -La. :respv.,~t~ que cualquier alumno de -

la materia ·nos daría. podría ser, la ::'f;i.i.oso'fía es ·aburridora, sosa., no 
·. ~-· . . . '. 

tiene ningún interés, y pensa.mo~ ·qj{~ en e_sta. época. de_l te~nic:i:smo a.1-

gilen nos d:i!ría., ~ue no sirve ~tra ~a.da·. ·iuchos alúni~b;s'-no le ven la.

utili~ad-;jr• hasta prefi~ren, dedicar ia hora de clase ~i estudio de -

otras a.signa.turas que· talvez le. párezcan: d.e mayor va.t&r, tal es en .-

nuestro case:,: la. í'ísicá., la química., la. ma.~emá~ica.;· -·corisid,em.nd.o' a. la.-.,., 

'filoso:fía. como algo para. llenar· el horario o como otro obstáculo para., 

obtene.r el ~~t'lilo. 
:':: 

Lo que acabamos de decir es oi~rto. r ·:~ 'f-recué11te en los .colegios 

de bachillera.to donde· se, "imparte esta a.aigna.tu.ra como obligatoria.. en

el plan de eatudios. Cuando esto ocurre :'·la hora d.~ ola.se. e •. ~ un marti

rio para; el .a.lunmó, quien va al salón po:r cumplir J>ero>no por a.pren-
~ ' • ' J • 

der filoso'fía, y una vez en la. clase no-espera sino qu,~ ~uene la cam

pana para. desQa.nsar y liberarse de tan grande·¡ su:fnmient,o,._ pues en -

realidad muchos alumnos llegan hasta aborrecerla..· 
• 1 • .:-";:-. ·- • •• 

Pero lo que nos interesa. aquí ·es sa.be!r .el'.hrigen del problema. para 

tratar de remediarlo. E.ita.moa segiiros que ei !enóme~o ~e ocurre con-
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la. 'filosofía en el bachillera.to se d:ebe, a. que el alumno no siente una 
a.tracción por la materia, no le a.grada, ne> le llama la a.tencióp, no -

siente deseo de estuq:iarla. 

Por qué no le agra.da. el estudio de ·1a. 'filoso'fía; al adolescente -

cuando esta a.signa.tura. es propia para a.yu.d~rle a. resolver muchos de -

los problemas característicos de su e·da.A.?. Simple y sencilla.mente po .. 
• •. • • ,.. -~'.> 

q.emos a.1'irma.r que no le inte.r:esat ·y no :1~· interesa. _porq11e el. .Pro'f'esor 

~~rece de los recursos para .. pré·senta:rla._. como algo que inquiete á.1 88'!"' 

tudiante y le haga. se~tir la/necesidad '.de estudiarla.. 
.. . ~ . : 

.Qué h~cer p~rl:1-.. .JI~e los alumnQs se int.eresen pór el .. estudio de la -

Í"iloso'f'ía.?. Es necesario empltia.r la motivación para· lograrlo. 

II.. CONCEPTO 

Entendemos po,r '·motivación el, -acto d,ocente mediante el cual se des

pierta., estimula., 'sostiene y ~umefrta. el 'interés en el alumno P~X: el -

estudio de la. 1'i1Qsof'~a. para que su t~bájo sea. más·. am.eno, y e'f'ica.z. 
" 

Decimos ·desp,ertar. el in\erés pq.J:' cuailt<>. :ta. curiosidad' que es un ins-

tint9 del hombre, se mani'fiest~ en el adolescente sobre todo por un 

deseo 'de ex-glicarse 'filosó'fic,amerite los problemas que lo inquietan, -

ta.les probl~ma.s son esencialmente los p:toblemá.s nió·ra.les, religiosos,.~ 

cognoscitivos. E~t1onces vemos ·qüe lo que se ha.ce con la. ·motivación en 

la enseñanza de la.1'ilosofía. e~/el bachillera.to es· avivar algo· que ya 

está. latente en el alumno, pará ·p~rt.ir de allí en lá' dirección. de su-

aprendizaje.-

Pero ri.o basta con encender la llama de los problemas f'ilosó'f'ioos 

que a.quejan ,a.l adolescente, ya. que si esta llárna:no se apoya pronto 
I 

I 

se apaga.. Para sostenerla. es n,eceisa.rio estimularla constantemente si-

querernos que; la aá'ignatura intel,'ese· al estudiante en f~rma peI'l)lanente 

y no sea pa,s¡¡.jero su af"á.n de es.,tudiarla. La moti vaoión por esta. raz6n_ 

no sólo debe,; hacerse al oomeniá:f e.l curso, un capítulo, una unidad, ..;. 

un tem~ o le¡eci6n, sino que debe ser pérma??,ente, ''para que mantenga. al 
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alumno en cont-íriúa. te.ns:i,ón y está' pre~_to en todo m.omento a.1.- aprendiz~ 

je de la. materia. 

En muchas ol~ses de filosof'ía al comienz~ hay mucho interés, pero

pronto 1;1.esa.pa.rece .Y las lecciones se vuelven algo muerto, es -precisa.

mente por esto, ei""''profeso-r ·de.sR'ertó el i 0nterés y los alumnos estú.vi2., 

ron ce"dientos de explicáoiones, pero no fue capaz de cul ti v~rlo., o -

talvez creyó que e-ra .. suficient~ c·onJdespertarlo, despu~s de ·ünas po-

cas cla,ses su a.signa.tura ya., no· llama; e_n lo ~ás mínimo la atención a. -. . 

los alumnos y si que.remos decir álgo'.,Jnás· que hasta. perdieron el inte-

rés que tenían por l~:tilosof"ía. a.n·~es de iniqia.r el curso. 

P~ra .. sintetizar -lo dicho ·ha.st.a. el momento direm.os que la. motiva.~-
,·. -·~t; • . ··-· .. : 

ción debe consistir en. hacerle:- $~.n~it" a.l alumno la. necesidad de estu-

diar 'filosofía., necesidad· qué hS:;y q~e ha.cersela.· sentir a. tr;vés de to 
J . 

do el curso .y aún más,. para que la. siga estudiando en -.~a, .vida.. 

III. VALOR DE LA MOTIVACION 

La. didáctica. moderna. está. de a.cuerd<>_.'en que "no. ha.y aprendiza.je -

sin motivación", por eso para. que"él. alumno a.prenda. filóso'fía no bas

ta. única.mente exponérsela. o e·;licárseia. valiéndose de los mejores m~ 

todos y auxilia.res y obligarlo ~ que la: éstudie en casa.. Es, .. ·n~cesario · 

algo más, y este·'a.lgo es suscitat su interés permanente, su necesidad 

de aprenderla., hacer que el estudiante llegue a sentir un verdadero -

afán por estudia.ria, por leerla./ h~sta. practicarla., pues la __ filoso

fía. ño sólo debe ¡:i.p~:nderse pa.~a. recita.rl~ a.l pro~esor, ,,sin9 .. que será 

ante todo para. prá.ctica.rla. 
·'·\·· 

Si la. pedagogía, -tradicional o:reía que el verdadero áprendiza.je se-

lograba 'única.mente por el e~uerzo,; sobre· todo el il!lpuesto exterior

mente, hoy en día se quiere ~t3 ,,ese e~uerzo salga. del mismo alumno y 

que no venga. de una. imposición exterior. Para que -este esfuerzo salga 
;.·· 

del interior del alumno debe':deriva.rse del interés que siente por la--

asignatura. Muchas veó.es el é!,lumno llega. .motiva.do al. aula., pero· la. ma. 

., 1 
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yoría de ocasiones conviene que sea- una;' obra del pro't'esor t por c.>.; 
' ··to una. de la.s a.ctivida.des más· trascendentales,. que .-puede realizar en -. ,· , '· ' 

su ta.rea. docente, pues sus efectos no sóiO':·,.podrán pal~arsé. · en la. hora 

de clase, durante el cu~o, sino que muchas,veces in,t~úye en la vida-

entera. del alumno. 

Hay q'4enes juzgan la. e'f'iciencia. del prot'esor por la manera. de mo

tiv,a.r, caso concreto lo.· tenemos con· Lorenzo Fihlo quien nos dice "di

.me cómo motivas a tus alumnos y: te diré que especie de educador e~s'' 

'(1). Considera. el pedagogo brasileño ·qúe si el p~ofe~or· sabe desper-

ta.r .el inte:rés y puede mantenerlo·, lle.gará a obtener bueni:>s.-resulta~ 

dos con su traba.jo. Lo mismo podemos ~'f'i~a.r del pro'f'esor de 'f'ile>so

'f'ía, y. por cierto que. ,hay alumnos que gµstan mucho de. la asignª'tura .Y 

es precisamente porque el pror~sor .se ia.; ha.ce interesante y s.4,enten -

sa.tis'f'aoción por su estµdio. 

La. motivación es el a.cto,didá.ct:i.co qtie hace id~ntí'f'ica~ verdadera-,. 
. ' ., ,. ' ~ -

mente los intereses entre .el pro't'esor y··los alU111nos;, .. ~si el prini~ro -

que desea ens~ñar y el segun.do a.prende~, c:onvi'rt;iéndose la clase :en 

una auténtic~ c~munidad. 

·IV. FACTORES QUE- MOTIVAN AL ALUMNO 

[' 

La motivación es un 't'enómeno complejd·· eh el ,que in-fluyen .. los: más 

diversos 't'aotores, los cuales muchas veces:'Jde~conoce ·el profe.so,r. 10· -. .. ·., ';·,". 

que no le peirmi te IJa.provech~rlos o los d~·scuida., creyendo que \;on exp2_"" 
. . 

ner las metas de la. as'igna.tura. y ca.so concrete,> diciéndoles a ios alum 
' . -

. , ~-, . 

nos, que la. :filosófia. enseña.' a conocer la verdad, a conocér el mundo, 

.a conocer a. -Dios, "que enseña. a. razona.~, que enseña. ,a disti.nguior .lo -

bueno de lo ·rila.:J,o, etc., etc., qreen q~~ lláJJ. moti.vado .:al estU:dia.n:f;e pa

ra.: qúe se dedique 11el traba.jo 

(ll Fihlo, Lorenz~. El Problema. de !a:Motíya.ción, en Metodolo~a. ·aene 

ra.l de ía ~sé1ña.nz~ de Herjiande~(~~ .s·,, págil -198. ... .... 
'. ··,:: ¡ .~-1 .. ··. li·7·:·'·.~~ ; :' . 

. ~. ·,, 

11. 
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No es suficiente esto· p~ra interesar al alwnno .,:J>.or el ·estudio de -
. . ... ~ 

las disciplinas filosóficas, pue.s en la· c;~se ,entran en juego lfua._ ~Et

rié de factores que dete:rn;iinan nega.tiva..Cé:J' ~~sitiya.mente en 1:~· P~.P¡~! 
- . . . ; ½~ ·-

ración del alumno para el buen o ma.l ªP.r<>~oh.a.gi~en;to.en el a~:rendiza.-

je de la filosofía. Entre los más importa.nte.s tenemo.s lo.s. sigu.ientes; 

A.- Personalidad del Profesor~ Que se reflej,1},en :yario~ sentidos, ta.;. 

les como su porte, presentación, fo·rma. de expres:ión, .dina.misrilp y en ;;;.· 

tusia.smo por la clase, buen humor .Y simP.a.tía,. segu.r.ida.d; en l.ó\Cf.'.¼.~ ha-
'· \· . ' .. ·:;~~ 

ce, interés por la. filosofía. y por los a.lilm;?,s, puntualidad, .Y:>~fiJ'+i.n. 
.. ,. :· .. :· :: 

todo lo qué el .Profesor con su manera de se.fha.ga. más agra.da.ble la. m! 

teria.. 

B.- Método Emplea.do: Es algo -decisivo en. l~-. tn9tivación de la. f.i_loso~ 

fía; si única.mente la enseñanza se ha.ce inedia.lite la exposic:Lpn:, los· .... 

alumnos pronto perderán el interé·s si es que ya. ~.xiste, pero si ·SE3., -

practica. uil 'método en que el estudiante permanez~a activo, ya séa le·

yendo. c.onsu.lta.ndo, analizando, di~cutiendo, -su interéQ perma.necerái . ~ 

hasta. aumentará. y si no existe puede origin,a.rse y a.ún de.sperta.rse si-

ya lo ha.y. P_or esta. razón recome'ndamos i1 ~ét1odo de estudio dÚ.·~g;.i.do,. 
,_ -~, 

el inc!,1:].Ctivo pero ·con traba.jo del .a;1';mno, ie'o·tura. y comentári<{ de te~, 

tos igiíálmente haciendo trabaj:!r -~l é;ff~µdiante. -Claro qµ.e otra. cosa.

que le gusta al a.lu¡nrl.o y que por lo tanto lo 'motiva. es ¡q~e np :se e,m-

plee u.n sólo método, por eso es conveni~:rrt;~f'sca.mbia~l'o con :frecuencia.-. 

C. - Filosofía. que se Enseñe: Al a.do"iesoente le gu.s:ta. que le expliquen 

las cosas ta¡). como son.y no desde cierto punto de vista., no olvidemos 

que en esta. .etapa. de la. vida. sei' ba.ta.l~a por la. ye·rd~, -a.sí, si a. los -

alumnos les explio~mos la filosofía. desde un ángulo i~~~listá., c_ris-... . .. ~ . 

tia.no, positivista. o ~xistencia.lis1~e:únioament.e,"•pronto haremo-s que -

pierdan el interés por la ma.teria.-,,_pero. 'SÍ le enseñamos· una t.ilosofía 

de la verdad o neutral si es que podemdb denotn]Ip:~pla. con est'~ término, 

entonces se entusiasmará, por el traba.jo y será níts; eficaz su estudi_o_. 

Esto depende de la doctrina o sistema. que tenga -o practique. el resp'e2_ 

ti vo profesor, cosa. que en las primeras clá.t;Je·s· descubrirán su:s a.luin:-

nos .. 

'1 



lÓl 

D.- Libertad de Pensamiento: En filosofía rná.s que en cualquier otra -

asignatura hay que respetar las ideas del alumno, la manera de enfo

car los problemas, su manera de yalorarlos 'o criticarlos, cosas. bási

cas para motivarlo. Pues si le. imponemos las ideas pronto aborrecerá

la materia, por cuanto no se le enseña a pensar sino a creer. De lo -

anterior deducimos que si queremos que nuestros alumnos se interesen

por la clase de filosofía tenerno.s que respetar sus pensamientos; cla

ro que si hay que orientarlos en su manera de pensar pel,'O de una man! 

ra racional, o mejor hacerles ver su posición. 

E.- Inquietudes del Alumno: Si al alumno le interesa la filosofía, es 

natural que querrá. por medio de-ella solucionar algunos de sus probl! 

mas y presentar sus inquietudes, para lo cual lanzará una serie de -

preguntas. istas preguntas deberán ser &tendidas y en cuanto sea pos~ 

ble respontidas ¡ior el profesor si qui.ere que'" los alumnos se moti ven

por la materia, pues de lo contrario éstos llegarán despreciar al p~ 

fesor y por .él la filosofía ya que no ven en ella algo de provecho. E!!, 

tonces tengamos muy en cuenta que en el:: grado que atendamos a las in

quietudes de¡ los, alumnos los interesaremos por la. asigna.tura., pues mu .. . . -
chas veces e!Onvierie hasta ayudarlos en''sus problemas estricta.mente -

persona.les p,a.ra mantenerlos motivados •. _r; 

F.- Auxiliares Didácticos: En filosofíarson pocos pero si pueden uti~ 

liza.rae no !JPlO para objetivar los cono6imientos, sinp que ante todo

en nuestro ca.so 16s .necesitamos para mo~iva.r al alumno y mantener su

atención. C~ses que nunca pasan de la simple explicación sin manipu-
, 

lar un au:x:i+¡ia.r aparte del libro de texto, es: clase cnie poco interesa 

al estudian~~; pués el hecho·de escribir en el pizarrón es algo que -

ya llama. la ~tenc$ón y que tal si mostra~os carteles, periódico.e, re

vistas, etc. 

o.~ Sistema ~e Evaluación:. Si el prof'eso·r. únicamente califica. los e~ 

menes mens~~es y~esa. es la nota del a.lümno, a éste no le importará. -

a.tender o nq!a. las ola.ses; pero si se le eva.ltía. desde la asistencia,

pa.rticipaciQ~ aoertada en clase, tareas, lecturas, exámenes, y en 'fin 

las dif'eren~es etBlpa.s de la. vida. escolar, de seguro que al alumno le--



interesará todo lo que se ha.ce en la. clase. Otra. cosa. muy importa.nte

pa.ra motiva!rlo es.hacer que el mismo se evalúe y toda.vía más publicar 
1 

los resulta.dos,;~Jalá en forma gráfica. y comparándolos oon otros gra.,.. 

dos en, caso de ha.b~r para.lelos. La co.locación en un lugar visible del 

colegio de las calificaciones obtenidas por su trabajo, ayuda. mucho a 

la. superación y por tanto lleva. al estudio. 

H.- Reuniones con otros alumnos: Al alumno le interesa. mucho la. clase 

<l,e filos.ofía, si oon alga.na. frecuencia. el profesor promueve reuniones 

con alumnos de· otros colegios o cursos del mismo colegio con el fin -

d~ tratar problemas filosóficos; si este in1;erca.mbio se lleva. a cabo

con estudiantes de diferente sexo interesará má.s al a.:Lµmno y se preo

cupará más por su estudió. Se pueden organizar club~s, conferencia.s,

círculos de estu4ío y asistir a. seminaríos, simposios, ·como medios p~ 

ra motivar al alumno en la. as.jgriatura.. 

I.- Ejempli'(~caciones: Un factor muy importante p.3.ra motivar al alum

no es emplear ejemplos rea.le.a-y concretos para ilustrar las explica.--
l 

ciones; si esto sucede a diario el alumno verá lo práctica que es la-

-filoso-fía. y l?ºr tanto· deducirá.,·-su utilidad interesándose de esta man! 

ra. por su aprendizaje. 

Estos y otros factores deben tenerse :?en ~uenta como medios para. mo 

tivar al alumno por la 'filosofía. 

V. LA MOTIVACION POR LA INTRODUCCION 

A veces no es posible ni necesario presentar motivos para despér-

ta.r el interés po~ algún tema. o lección, 1 basta entonces con ligar lo

que se va a tratar con la clase ·anterior o temas pasa.dos con el fin -

de situar al alumn!o en el momento indicado para iniciar el traba.jo en 

la. nueva ola.se. En: este caso las palabras inicia.les de la. lección se

lla.man introducción y viene a. reemplazar la motivación. 

En la. en6:eñanza de la. 'fiios<>fía. es 'frecuente que la introducción 

reemplace a .:¡.a. motivación, cosa que debe su~eder cuando la. nueva ola-
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se se :re:t"iere a, algo que se _dejó incóriclusó o a un aspecló ·o unidad -

que los· alumnos están d~bidamente ~ótiV;ados. Pero no hay que a.busª'r -
.< 

de la. introducción por cuanto los al~o·s pierden el estusiasm~ por -

la materia. Debe··emp~earse únicamente <;uándotla moti~;ón no:-_li~e-: -

talta, ni en,. 0 lOf°? casa,s: que .no se pueda ·-e'f'eo:(;Ü&r •. 

VI. LA MóTIYACION Y ~L PRÓFESOR DE. FIL0SQ'.FIA. 

En la motivación como en c~alc:ru,íer .otra aotivida4, ~':)o.ente, la. la-

bo·r del prof'esor es decisiva ya. que de él.,depende lo que se. haga. por-
.;.''"' • ¡ . 

. el éxito de la enseñanza de. ;ta filo;:tpf'ía.. De su habi'lid:a.d y pre:pa.ra.~

ción deriva en gran i>arte:'·la calidB.9, ~e. sus niotiva.ciones, pues neoe·s!. 
. ···\ •,. 

ta para. esto tene'r en cuenta al adoleso~nte como alumno, el ·contenido 

programático: de l~ filosofía, el· m~di'o "tfonde .~e encuentra el colegio

Y los faoto·res qué expusimos anter~'or,nente, cosas que unidas a su Pª! 

:sonalidad do.cent e serán va.liosas o no para loigrar· los resultados .de

seados. 

Para que el profesor puad~ motitá:{'~uy bien a sus alumnos, prime!'!, 

. ment~ debe interesarle la materia pa~· dé' esta -nera conta.gj,_a.r a l;:IU.S 

discípulos, para esto en conveniente ~e viva la f"iioso:t"ía_y si pudi!. 

.ra ser un VE!rdade~ 'filósofo. 

El profet:¡or debe saber, muy bien ·qüe'''$1~, funda.ment'a.l pa.ra. motivar a.l 

alumno .por la filoso'f'ía., >el a.tenderlo en; la necesidad ·que tiene oorno

·ad.ole:3cente de exP.lica·~e el' mundo y, la vida., ¡:cosas re~imente esencia., 

.lés para enca.uza.r'isu interés por el estud;to de la. materia... 'lfo olvide

mos que el a.dolesc:ente, desea. ·saber.: 1~ esencia :dei conocímiento, la n~ 

turáleza. y ªt valo~r de lós a.ót·os huma.nos, la. vi vencía religiosa, el. -

goce estétic,o, la compren~:ión de-1:<tiempo, Y,·, d,e~, espacio, .cosas de. la.s-

·que hasta exige su explica.ción.,.:i:tiniegJá.:t;a, .. , ,~zón que, 19 mueve a :~~iij0 

tir· a la ola.~e de :t'ilosofia._y que. w'~, ta~·t;o hay que reéponderle ,~ri~~
.tá.ndolo en 1~ mejQr 'forma.posible. ·La. ·d:i~léotj.ca. de su pensamiento y-.. . . 
su ac~itud p9lémi®. 1;1on.el~!iie~tos,que d~ben aprovecharse para motiva!:_ 
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lo al ig11&l que su interés de eru.dición po·r su propio co_nvencimiento

o postura social; pero hay que tener cuida.do que no se abus~ a.e ello, 

;y sobre todo dirigiendo las discusiones a cosas fuera del. tema de cl!_ . 
se, por eso el profesor tiene que controlarlas y encaminarlas hacia -

el tema estudia.do, también hay que cuidar que las polémicas no sean -

superficiales·, sino que se est·ablezcan co.n argumentos que valgan la -

pen:-\ para ~e dejen algo provechoso, de lo contrario no se está sino-· 

perdiendo e1~ tiempo. 

Todas estas cosa.e deben tenerse en cuenta para la· motiv~i6n í'ilo."'." 

sófica, pero de n&4a,~servirán si el profesor no las conoce ni la tie

ne en cµenta en su trabajo y todavía más si no les concede el valor -

que les-qorres~onda como fuentes generadoras. de energías que muevan -

al estudiante al ==trabajo en la asignat#a,. 



Capítulo NovenQ 

ME'rODOLOGIA PARA LA. El'f.$EÑANZA DE· LA FILOSOFIA 

I. CONCEPTO DE METODO 

La. palabra. método se deriva de.l griego 11·method(?s" ( l!let'3- = más a.:J_lá, 
1· ;;: 

'fin y hod.os = ca.minó).- Etimológicament·e, método es el camino que se -

sigue para. obtener un 'f'in o llegar a una meta. 

En forma más amplia. el método puede cíe'f'inirse .como la organización 

racional de los recursos y procedimientos para.alcanzar un objetivo-~, 

de manera segura., económica.- y e'f'ioiente._· 

El traba.jo que se hace con método si~mpre alcanza. mejores resuit:a.-. ./ .· 

dos, pues n9,. se P.rocede a.l azar ni por Ja. casualidad, es un .queha.ce~ 
,1 

rea.liza.do con orden y d.irecció.n, mirando en: ca.da. paso los objetivos·~ 

propuestos pa~ coórdina.r mejor la. acción. 

Desde los comie~os de la. huma.nida.:d ~l hombre se ha. propuesto ine~ 

tas, las que ha. tratado de a.l9anza.r· q.e la. mejor -forma. posible, ;idean..;. 

do los medios má.s adecuados que ·están a:-:su a.lea.nea. Así vemos qué el

l:19mbre ha. ido pro;gresa.n,do a. medida. que ha. descubierto y'ha puesto en~ 

práctica. mé~odos más e'f'icace~ e11 .sus di~~rentes actividades! de tal.

manera. que podemos·a.'f'irmar que los métódos que se emplean ert la.s di'f'e 
- .. . ' . .· . -

rentes ta.reas huma.nas son la inejor manera. de Jnedir sus· progresos. 

II. DIVISION DEL METODO 

Dividimos, el método·~n cientí'f'ico Y.Pedagógico, es d~cir método --

1, que sirve paira la."'inv~sti'ga.ciótt y en método· p~ra. la educación. 
) 1· 
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Método científico es el conjunto de procedimientos que se emplea.n

pa.ra. la. investigación y sistematización de la. verdad. Es el método em 

plea.do en la. ciencia. y que en rasgos genera.les sigue los siguientes -

pasos: í'ormula.ción del problema., construcción de la. hipótesis 1 deduc

ción de los efect_os de la hipótesis, comprobación de la hipótesis, -

conclusión. 

Los ca.minos que, sigue el científico en su traba.jo son la inducció:n, 

deducción, análisis y síntesis, compinando unos con otros. 

Aunque ca.da que se habla de método pedagógico, única.mente se pien

sa. en los métodos de ense!Íanza., debemos ·a.firmar que la labor educati

va. es más amplia y que neceijita. de un método para ordenar las difere!!_ 

tes actividades que es necesario llevar a cabo si se quiere consegu.ir 

el desenvolvimiento integral del educando, ésto es, si lo queremos -

formar en su a.speóto·físico, intelectual, moral y socta.l. Hernández -
! 

Ruiz y Tira.q.o Benedí .definen el método pedagógico como "el conjunto o 

síntesis organizada. de las medidas educativas que se fundan en conocí 

mientos psicofisiológicos ola.ros, seguro:s y completo~, a.sí como sobre 

leyes lógicas, y que ·realizadas con ca.pa.cida.d técnica y artística., -

consiguen de la. manera. más directa. y fá~il el objetivo propuesto so-

bre la. personalidad, en forma.oión, del educando" (1). 

De la. definición anterior deducimos fácilmente que la metodología.

pedagógica es más amplia. que la metodología. didáctica., pues a.demás .de 

proporcionamos métodos para. dirigir el aprendizaje, nos presenta di

ferentes maneras d~ proceder en las distintas actividades educativas. 

La función d,e la. educación no debe reducirse a la. simple instrucción, 

sino que su :misión tiene que "ir más allá., debe ser más amplia. y com

pleta con &~,fin de formar al educando en todo sentido. Y para alcan

zar su prop6.t¡;ito necesita hacerlo con· orden, es decir con método. 
r: 

(1) Hernánde~ Ruiz, Santiago y Dom~ngo Tirado Benedí. La Ciencia de -

la Eduoaoión, pág. 225. 
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III. EL METODO DIDACTICO 

El método didá.9tico es el. que intere1;1a._ más ~n nuestro estudio, por 

lo cual nos detendremos un po.co sobre él. 

El método didáctico es una derivación del 111étodo pedagógico que se 
'' . 

a.plica cuando se quiere dirigir el aprendiza.je que es la. actividad -

más frecuente y práctica. ·dentro. de la. educación sistemática.. 

Según Ma.ttos, método didáctico "es la. organ;zación racional y prá2, 

t~ca. de los recursos y procedimientos 4e1 profesor, con el propósito

de dirigir el a.p:r:-endiza.je de los alumnos hacia. los resulta.dos previs

tos y desea.dos, esto es~ de conducir a los alumnos desde el no saber-· 

nada. h~sta. el dominio seguro y sa.t1sfa.ctorio de la a.signa.tura., de mo

do que se ~gan -más aptos para. la vida en ~omún y se c~paciten mejor

para su futuro trabajo profe_siona.l" (2). 

El métodQ didáético quiere alcanzar el mayor rendimiento en la. en

señanza., .para. lo 6ual prevé los diferen~es pasos que van a. seguir di! 

poniendo la.& a.ctivida.de_s a desarroila.r i los ~lementos que auxilian -

este procese>., con ;el fin de que los a.luninos llegi1en a la cómp·:z:ensión

de la. temátt.ca. a. ira.tar, es decir a. logÍ1ar lo·s objetivos traza.dos Pl!,. 

vía.mente. Ptlro ePmétodo didáctico no p-dede perder de vista al sujeto 

que está. desti~a_dá. la. enseñanza. o· mejor:',a la. persona. que va a reali

zar el aprendiza.jé, pues su estructura.· debe estar basada. en él princ!_ 

pa.lmente,. ya. que será. quien asimile los ·contenidos que organiza. el ·m2, 
todo. El contenido al igi1al que las ci~unsta.ncias en que se present2:, 

rá. serán fa.q;t<>res~~ue deben tenerse en c:i1uentai! en el métoc!o didáctico, 

si nos· .preoo~pa.moifpor que en rea.lida.d sea el mejor instrumento del -
.. 

profesor en ;el desarrollo de su ta.rea.. :Para,. que lo anterior se vuelva. 

realidad el rmétod6 didá.otic·o seña.la. una ~serie: de normas para orientar 

en mejor ~ow.ia las actividades que llevan al aprendizaje y que los -

alumnos tie~en que realizar si quieren llegar a-él. 

(2) Mattos, 1Luiz ~lves De. Ob. Cit. pá.g. 82 • .•. 
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IV. CARACTERISTICAS DEL METODO DIDACTICO 

Para que el método didáctico cumpla en la mejor forma su cometido, 

es decir, para que sirva. para dirigir convenientemente el aprendiza.je 

del alumno, debe tener las siguientes características: 

A.- Lógico: Debe en todos sus puntos responder a la.s leyes existentes 

del pensamiento, teniendo en cuenta. también la estructura de la mate

ria, para. presentarla en cuanto sea posible en su continuidad y uni

formidad. 

B.- Psicológico: Debe tener en cuenta las ca.pacida.des, aptitudes e in 

tereses del alumno. 

c.- Económico: El método didáctico debe alcanzar los objetivos previs 
A r -

tos de la mi~era más rápida, fácil y segura, evitando el desperdicio-

de tiempo innecesario, el gasto de energías inútiles al,igu.a.l que ~e-
: ' 

materia.les, pero sin disminuir desde luego la efectividad de la ense

ñanza. 

D.- Flexible: De tal manera que pueda. a.da.ptarse a las diferent,es cir

cunstancias, -tales como los diversos contenidos programáticos., al ma

terial existente, al número de alumnos y sus características, y en~ 

neral al me4io donde se va. a poner en práctica. 

E.- Formativo: No debe limitarse únicamente a instruir a los alumnos; 

sino que debe ser un buen instrumento para su':eclucación, 'formando en

ellos buenos .há.bi iios, creando act·i tudes provechosas, habilidades y -

destrezas útiles pa.ra. la vida,. capacidades para actuar en las diferen 
. - -

tes situacio~es así como ideales que enriquezcan su personalidad en -

formación. 

F.- Práctico: Paréi que se pueda. llevar a. efecto sin mayores dificult~ 

des ni problemas, pues muchos de los métodos modernos son costosos P!!, 

ra ponerlos .en acción., sobre todo en nuestros··países que son pobres. 

Algunos pedagogos señalan 1que el método didáctico debe ser puesto

en acción p0:r personalidades doc_entes, con lo ''que no estamos de a.cuer 

do, pues ou.a;,lquier profesor sin ser un a.fama.do de la pedagogía lo pu~ 



de poner en práctica. 

V. EL .. ~ODO DIDACTICO EN FILOSOFIA 

Si' se' quiere que la enseñanza. de la -filosofía. produzca. los objeti-· 

vos seña.lados ·anteriormente, hay que ·seguir un método. a; través ·de s-µ.
d~sa.rrollo progra.má.tico; método que estará acorde a las ca.pacida.des_ ·e\~, 

intereses de los adolescentes, a las condiciones materia.l~s y ambien

ta.les del cole~o q.onde se lleve a. cabo, a los objetivos indicados, a. 

la preparación y personalidad del maestro, que ga.rantfce e-ficacia. y -

aho.rro de tiempo, energías y. iná.teriales y desde luego que a.tienda. a. -,· 

la. naturaleza y estructura de la. materia. Si el método que se emplea.

para la enseñanza de la filosofía. en ~l ba.chillerat_o reune estos re

quisitos, se estará cumpliendo una. buena labor o por lo menos será S!,' 

tisfa.ctoria., 

La enseñanza de la filosofía. hecha con método se hace interes~te, 

lo que lleva.~ al -alumno a tra~a.jar con esmeró, c~n entusiasmo 0inf'un

diéndole taml?i~n ó-ptimismo y deseos de avanzar .en su estudio y·a.mplia.r 

sus conocimil!ntos," y lo puede lleva.r'hasita el ;:punto de hacerlo incli

nar al estudio eñ ~u vida universitatj.a b en 6tras palabras· a elegi_r-: 
•"- ,~ 

la como car~ra. pro-fesional. La enseñania heclia. con método no sólo -

instruye sino que :también educa, es d.ecfr 'forma. al alumno en todo sen 

tido. 

Muchas veQes 1~ 'filoso-fía. se convierte en úna. de las a.signa.turas -

sosas, áridas y aburridoras, lo que se debe' a.rite todo a la 'falta. de·

método para su enalaña.nza., cuando en verdad· si is.e ha.ce con método y é! 

te es e'fica.z1 se convierte en una de las asigna.turas más atractivas e 

interesa.ntes~pa.ra el adolescente. 
• 

Es ola.ro ~e el; método de la enseñanza. de la 'filosc:>fía tiene· que -

ser mu.y elástico pbr los aspectos que .en 'ella :se tratan, donde en ca

da disciplin~ es diferente su temática, l!o . que mucha.~ veces ha.ce nec2, 

sario darle ~ vuelco total a su manera d;e ens~ña.rse _al pasarse de -
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una. a. ot ra.. 

De otra pa.rte y en forma. particular somos partidarios de que el mé 

todo sea cambiado con alguna frecuencia., pues muchas veces nos vale

mos de uno solo hasta que caemos en la rutina, no por falta de método 

entonces, sino porque nos hemos esclavizado a uno determinado y no lo 

queremos dejar. Lo anterior no es raro, y se oye constantemente decir 

a los alumnos que tal a.signatura. es una I'lltina, es precisa.mente por -

el sometimiento al mismo método y es todavía peor si se lo maneja de-. 

manera rígida. No olvidemos que al est~diante le gusta la v~riedad; -

que la materia se organice de diferente manera para en,seña.rla es algo 

que llama la atención, muy beneficioso .por clerto pará. los distraídos 

que con alguna modificación en la forma de trabajar vuelven a la. órb~ 

ta de la que habían salido, quizá por la rutina de un mismo método. 

Expondremos en nuestro trabajo ·los m~todos que pensamos que pueden 

utilizarse ~n la enseñanza de la filosofía, dividién~olos en tradioi~ 

na.les y mod~rnos, así: 

A. JtETODOS TRADICIONALES ,, 

Estudiamos ~í los métodos llamados tradicionales que se suelen -
r1 •· 

emplear con, 1éxito en la dirección ·del ~prendizaje de la 'filosofía., e! 

poniendo los procedimientos y for~as que sirv:en para ponerlos en ac

ción. 

A.l. METODOS 

Consideramos el método inductivo, deductivo e inductivo..:a.eductivo •. 

l. METODO INDUCTIVO 

La inducción en ta. enseñanza de la filosofía., no tiene como fin el 

descubrimiento de la. verdad, sino que se propone la dirección del pr~ 

ceso del aprendizaje de la misma, o si queremos decir mejor se propo

ne ayudar a que el alumno adquiera esa verdad que ya ha sido enoontra 

da, por tanto el camino a recorrer es más co~o, ya que no necesita -
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ensayos ni rectificaciones porque se trabaja'· sobre verdades ya descu

biertas. Pero mediante la enseñanza de la fi.loso:fí~ hay que buscar -

que el alumno aprenda a descubrir también la verdad. 

Mediante la inducción se estimula la a.utoactivida.d. del alumno para 

que ponga en juego su reflexión, llevándolo a. que trabaje en la. bús

queda del conocimiento dese~o. El profesor puede poner en práctica -

+a inducción con pocos casos o hasta mediante uno solo bien escogido

Y dirigido puede lograr su objetivo. Así cuando el profesor escribe -

varios silogismos en el piza.rró~, los hace observar con detenimiento, 

y mediante una serie de preguntas bien concatenadas, va llevando al~ 

alumno a que se de cuenta. que el silo~smo consta. de tres proposicio

nes y de tres términos. O cuando p_a.ra. enseñar las reglas del mismo s:i:_ 

logismo en vez de··recitá.rsela.s, da varios ejemplos par~ que ellos las 
. . 

saquen, está, utiliza~do ~a inducción. i. 
( 

r 

De la observación de los ejemplos anteriorés podemos derivar la s!_ 

guiente definición de método ~nductivo: Es aquel que partiendo de ob

servaciones ·o reflexiones sobre situaciones o hechos conocidos por el 

alumno se ll~va a··la adquisición o comprensión. de un concepto, una. r2_ 

gla o un principio. Suele definirse o·om·o.·· "aquél que va.. de lo fácil-
, 

a. lo difícil, de lo conocido a. lo descotJ.ocido, de lo que está. alrede-

dor del alumno a lo lejano". 

Cuando s~: emplia. este método l.a 'función del profesor consiste esp!_ 

cialmente e11, la. presentación de· los ejemplos y su debida. orientación

para que el.alumno pueda llegar a elaborar sus propios conocimientos, 

'formular la, reglas o construir los conéeptos. 

El métodq. induitivo se puede emplear mucho en lógica, teoría del -

conocimiento,, metafísica. y ética, que son las disciplinas que más per 

miten partir de situaciones vividas por el alumno y por lo tanto muy

efectiva.s en esta. ·clase de traba.jo. Pues este método al ir de lo cono . '. ... 
oido a. lo d~sconocido nec.esit.a pa.:r'f;ir de' lo q:ue se vive,· y nada mejor 

que hacerlo,en base a las experiencias de oada. alumno • 

. 
Ventajas y Desven~aja~.- Reoa.pitula.ndo las consideraciones anteriores 
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anotamos algunas de las virtudes princj.pa.les del método expuesto: 

a..- Estimula el traba.jo del alumno por cuanto le, permite ver que pue

de descubrir o elaborar sus propios conocimientos. 

b.- Cultiva la eutoactividad del alumno al hacer que él sea quien 

construye los conocimientos bajo la. dirección, del pro'fesor. 

o. - Permite que el alumno colabore con sus experiencias en el desa.rr2., 

llo de 1~ clase, ya. sea comparando, ha.blando, abstrayendo y sacando -

conclusiones. 

d.- Se puede emplear este método en cu.a,lquier clase, numerosa. o pequ!_ 

ña, pero si es grande todos los, alumnos no pueden tomar parte con su

palabra., aunque deben estar activos mentalmente. 

Por otra parte conside,ramos las sigui_e,ntes, desventajas del método: 
,, ,t. 

a..- No se puede a:plicar en todas las dii:;c~plina.s filosóficas ni en t2., 

dos sus tópicos. 

b.- Puede crear en los alumnos el hábito de s~ar conclusiones 'falsas 
.1 t· •• 

sobre todo cuando. el pro'fesor no exige ,1 ex~men correcto de los ca.-.. , ·~ 
sos antes de.gene!a.liza.r. 

c.- Los con9cimie~tos obtenidos pueden quedar en,duda o tambaleando,-
,. 

lo que sucede cua.nd~ el profesor no ha.ce las debidas observaciones o-,. . ,, 

recti'ficacicmes y con'firmaciones sobre +as re.spuesta.s que dan los ...,.~ 
• :1 

alumnos. Existen .profesores que ·,con· lo que d~ce el ·a.iumno interroga.do 

piensan que es cl~ro,,y suficiente para los·d~más, trayendo con esto -
/1 

contusión. Es necesario que la. respuesta. da.da. por cualquier alumno -

sea. con'firma.da., aclarada, ampliada., o sí es ~i ca.so rechaza.da., pero -

nunca. ha.y ~e de,3a.r a. los alumnos en el aire en estos ca.sos • 

.. 

2. J.IETODO DEDUCTIVO 

) 

La. deducción en la. enseñanza. debe se~ un c.omplemento de la induc-

ción; a.sí cuando el alumno ha sido ·llevado por la. inducción a. que el~ 

bore un conaepto, una definición, una. regla, 'un principio, y luego se 
;-i 
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le hace a.pi'ioa.r ésto a· otros ca.sos, se está. empleando la deducción. 

Ei método deduc:tivo muchas veces se a.plica. sin que esté precedido

de la inducción, esto ocurre cuando ~l proi'esor ha.ce-que los alumnos

aprendan las de'f'iniciones, las reglas o principios y:. a .continuación -
1 

se les dan o se les solicitan los ejemplos donde se ve su aplicación-

o demostración. 

Este método es seguido mucho en la. enseñanza. de la i'iloso'f'ía sobre 

todo por prot'esores tradicionalistas, q:u,e ha.éen de su clase una sim

ple exposición o conferencia, y lo. hacen hasta el punto que no le dan 

oportunidad al alumno ni siquiera. de busdar los ejemplos en que se n2. 

te la aplicación de lo qu!3 se les dice; volviendo· de esta ·manera al -

estudiante un legítimo 1'.8Ceptor, cosa que deja mu;y pocos resultados.

Sinembargo ~ebem& tener en cuenta que al a.lümno hay que cultiva.rl~ -

la ca.pacida.Ji de deducción,. lo que desde luego no quiere deci.r que uti:_ 

licemos est~ método exclusivamente y de la mánera tan pasiva. como ác! 
ba.mos de del@cribi!-r. e 

Es bien 1¡1abidd- por todos que nuestra? vida,Cno es un conjunto de de-. 
i'iniciones,:: reglas o principios, sino que es un· conjunt.o de hechos -

pa.rtioulare~, quEi es conveniente, útil y necésario comprender, pari -

aprender a aplicar nuestros conocimientos a t-a realidad de esta ma.rie

ra, y al al~o hay que enseñarle no sólo la:dei'inición, la regla o -

el principi9, sirio ante todo ha.y que enseñarl-e a. aplicarlos en su vi

da y nada m~s a la mano y·prá.etico que darle ;.ia oportunidad en la. ola 

se para que -_adquiera. la capacidad y habilida.dl de hacerlo. 

Qué pro'fesor· de i'iloso'f'ía. no ha. empleado la. deducción aunque no -02. 

mo el único .srecur\!Jo?. Pues muchas veces es ~ebesario dar la. dei'ini-. . . 

ción, la re~la. o ~l principio y después dar lbs ejemplos donde se vea 

su a.plicá.ci~n. Esto debe hacerse única.mente c'uando· de ninguna manera.

pueda condu~irse al alumno para. q~e el mismo construya. estas dei'ini

ciones, reg+as o principios. Claro está -qu~ una vez construidos por -

los propios~lumnos su aplicación se ha.óe más:i'ácil y ei'icaz, y aún: -

má.s si ésta ~s he~ha también por ellos. i:La, tarea del docente se redu
cirá a la orj.entaoi6n del traba.jo del a.ilwnno. 
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Cuando vamos a enseñar en lógica lo que es la división, y damos 

primero la definición diciendo que "es la distribución del t·odo en 

sus partes", y después damos diferentes ejemplos de divisiones como -

las del cuerpo humano, el tiempo, etc., etc., se ha. emplea.do el méto

do deductivo. Como ya hemos dicho lo~ ejemplos.de aplicación debe bu! 

carlos en cuanto sea posible el mi.smo alumno, el profesor lo ayudará.

~i no pudiese, pero antes de ninguna manera. 

El método deductivo se lo emplea con éxito en lógica, teoría del -

conocimiento, ética y ontología, en las demás con menos frecuencia., -

pero también es aplicable. 

Ventajas y Desventajas.~ Las ventajas que ofrece este método consid! 

ramos que son las siguientes: 

a.- Es de ticil aplicación en casi todaª las disciplinas filosóficas

que se imparten e~ nuestro bachillerato • . 
b.- Ayuda mucho a-desarrollar la capacidad deductiva en el alumno, ~l • r., ,l 

go muy esencial para toda su vida. ¡ 

o. - Acostum~ra al.: alumno a aplicar sus ~onociJDientos. 

d.- Hace trabajar;·bastante al alumno en::la. clase. si se lo emplea. como 

decimos. 

Por ótra-parte·-nos parece que tiene las si·gu.ientes desventajas: 
-

a.- Puede 11-evar a.l memorismo, sobre todo cuando el alumno no aprende 

bien a apli(?,ar las definiciones, reglas :o pri'ncipios, viéndose enton

ces en la n~cesidad de grabar cosas que quizá no entienda. 

~.- Cuando ~l ai~o no toma. parte en l~s aplicaciones después de d_tr 

la noción básica,_la clase se vuelve mllJ'". pasiva. 
r ~ . 

3. METODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Los métodos inductivo y deduct.ivo no son antitéticos como algwlos

los consideran, un proceso de ida., de los ejemplos o casos particula-
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. 
rea a la definición, regla o principio, y un proceso de vuelta. de la 

definición, la regla. o el principio a. los ejemplos o ca.sos particula

res. Estos métodos son complementarios el uno.al otro, hay una rela

ción que los une haciendo un proceso integral. 

Este proceso de inducción y deducción tien'é mucha importancia. en -

la didáctica., porque el aprendiza.je no termina sóla.mente con la gene

ralización o arribo a una definición, a. la regla o al principio, sino 

que necesita de algo más que es la a.pli~ación, ejercitación y demos-· 

tra.oión a los nuevos casos. En otras pal.abras, las adquisiciones lo~ 

das por medio de la ind~cción, requieren de actividades posteriores -

para. hacer las debidas aplicaciones, dando mayor funcionalidad a cada 

uno de los procesos, ya que el alumno estará. en capacidad. de general~ 

zar si el Ptofeso~ lo guía.. Por ésta. raz~n se; emplea. hoy en día el 'm§. 

todo inductivo-deductivo, que no es más~que 1~ buena combinación dei

método indueitivo i deductivo. 

En la. a.pUcaci6n del método inductiv~-deductivo, se ileva a cabo -

primero el p.rocesó de inducci6n y luego n1a deducc,ión •. Así a.l enseñar-
,. . . 

la manera. co.rrectá de construir silogisrttos, liiegó de una. ·serie· de eje!, 

cicios lle~mos c6n los alumnos a. la. formula.c:ión de una serie de re-,

glas o leyes. ~erd el aprendizaje no te~ina.rá co,n la simpie memoriz!_ 

ción de est~ reglas, ya que falta.rá.:·su iaplica.oíón a un buen número·

de ejemplos,¡_ es dJcir a otros silogismoi. Recórdemos que en todo buen 

aprendiza.je Ldebe ~a.~er comprensión, reténción::y aplicación, lo que se 

puede a.lca.n~r me~ia.nte la. utilización del método inductivo-deductivo. 

El profe~r de:& procurar que tanto l:'os pasos: q11e sé ·den en la iri-
. ·1 ' 

ducción como,: los crue se sigan en la deducción ~deben realizarlos los ¡_ 

alumnos baj~¡ su dfrección, pues no olvid~mos que para que haya apren

dizaje tiene_ que ~ber actividad y ésta no se c:1ogra,rá. si el- docente -

es únicament;e quien actúa. en la ola.se. 

) 

ll -
A.2. PROOEDIMIENT~ DE ENSEMANZA 

. ,. 

Se entiende por procedimientos los medios particulares de poner -
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en acción los métodos. ·11Los procedimientos se .diferencian de los méto 
.•· . -

dos en que éstos son más amplios y generales, mientras los procedi

mientos son más circunscritos y detallados. El método es el camino; -

los procedimientos son la marcha o manera de andar por él en el viaje. 

del aprenditaje. Ellos varían de materia a materia, de método a méto

do, y, a. veces dentro de una misma clase, dependiendo en gran parte -

del asunto y támbién de la habilidad d~l maestro" (3). 

Expondremos a continua.oi6n los procedimientos que pensamos que se

pueden aplicar mejor en la enseñanza de la filosofía. Desde luego que 

unos se combinan con otros, razón por la que muchas veces no a.parecen· 

claramente; además en una misma clase ·se pueden poner en práctica va.-

rios de ellos. 

Los procedimieli.tos para el presente ·é~ba.jo,.J19s hemos agrupado en

procedimienÍOB del método inductivo.y eri procedimientos del método d!, 
ductivo. j ~ 

il 

l. PROCEDIMIENTOS1INDUCTIVOS 

l.A. El ANAI¡,""ISIS 
~ i i e 

Se lo con'sider~ también como método. El an~lisis consiste en la 
. J . 

"descomposición del todo en sus partes". Es ola.ro que la mente huma.na 
~ 1 r 

no puede captar lis cosas de ma.ne·ra general con la. profundidad desea-
s ) ( . 

da., necesitando entonces proceder por partes, descomponiendo los dif~ 

rent~s a.sunilos para estudía.rlos mejor. 

En la enseñanz~ de la filosofía. nuno~ pued; faltar el análisis, -

pues en ellá'hay ~ue discernir ideas, pensamientos, para. poderlos com . -
prender, por' este _motivo. todo profesor d.ebe e~plea.rlo si quiere estu-

"' 
diar en forma minuciosa. su a.signa.tura. }l:n todas las disciplinas filo-

.i: ; ; 

sófica.s se :fo pued,e utilizar; así a.na.liza.nos µ.n acto de la mente para 

su enseñanzá, un aspecto del conocimiento, un:· tópi'co de la meta.física, 

' 
(3) Gonzá.lez,, DieF• Didáctica. o Dirección del Aprendiza.je, pág. 71;, 
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un pensamiento t'ilosó'f'ico de. una época determinada y a tra·,as dE 1os-· 

tiempos. 

Un caso de á.plicación prác_tioo del análisis en la enseñanza de la

'filosofía, .es cuando. en lógica estudiamos el juicio y da.moa un ejem

plo para ilustrarlo, pasando luego a des.componerlo, a.sí el juicio "el 

hombre es racional", lo descomponemos en sus tre.s ~lemeni¡os, sujeto,-

predica.do y cópula; aquí hemos hecho un análisis del juicio, y aún P2. 

demos proceder a un análisis del significado de cada uno de los térmi 

nos. 

Existen tres clases de análisis los que podemos .emplear en la ensé 

ña.nza de la filosofía, éstos son: 

a.- Análisis Elem,ntal: Es la desoompos~~ión 1~e un "fenómeno en sus i; 

partes que fo integran, sin importar las relaciones que giia.rdan estas 

partes dentro del todo; por ejemplo cuando descomponemos las dit'eren-
- :i c. : .; 

tes ramas dtfl conooi·miento-,· sin interesarnos ningún orden dentro de -- ~ 

él, estamos'practica.ndo el análisis ele~ental. Esta clase de análisis 
.J :; ¡ . 

es muy usad~ cuando en lógica se estudian los actos de la mente. 
• ] r. • 

b.- Análisit·caus~l: Consiste en1 la descompos~ción de un 'fenómeno o -
~ 1 

hecho, atendiendo a sus relaoio~es caus~-efecto. Se cree que. con esta 
- 1.: l ( ·: 

clase de a.ni.lisiB al señalar la causa de cualquier fenómeno o heoho,-

éste queda .explicado. Cuando tratamos-de explicar la vida atendiendo

-a su causa 11 ori~n estamos haciendo un :1a.ná.li~is causal, to mismo su
e 

cede cunado explicamos lo que es el derecho en ética y lo hacemos en-

base a su causa. ~ 
:> ' 1 

c.- Análisi\ Lógi,o: Es aquél que exami~a. hechos y fenómenos oomp~e ..... 

jos para encontra~ su fundamento y sus ~nsec~encias, sobre todo pata, 
-· 1, 1 

lo segundo. ,;Este análisis lo utilizamos :IQua.ndt mediante el examen del ,. ~. ... 

orden que hay entie los seres de la nat~raleza, concluimos que debe¡_ 
¡ :: . i 

haber un Prl,.ncipicri ordenador; igual cosa que cuando del examen de 
] r . 

nuestro yo, :.llega.moa a encontrar su ·.funcm.mentó, o sea el alma. huma.na. 
;,, -: . ; 

Este debe se~ junto con el análisis causal los·que más·se pongan en·-
~ . ' 

práctica en fa enseñanza de la 'filosofíá~ 
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l.B. LA OBSERVACION 

"La observaci6n consiste en proyectar intencionada y a.oti va.mente -

la atenci6n sobre las cosas y los hechos, tal como se presentan espo~ 

tán19amente ante el sujeto" (4). Aunque en el estudio de la. f'ilosof'ía

a simple vista tiene poco uso este procedimient.o, podemos af'irmar que 

en la enseñanza de la ética, la teoría del conocimiento, la ontología 

y la. cosmología da buenos res~lta.dos; pues mediante ella se puede po

ner en contacto al alumno con los objetos y con los hechos, para par

tir de állí en el ra.zonapdento filos6f'ico ~e los mismos. 

De la observaci6n d~l comporta.miento de la sociedad en _general po

demos iniciar el estudio de 'ios principios morales que la deben regir, 

lo mismo qu~ dedubir las consecuencias de su organización. La obsel"V!. 

/ ción del origen de los seres nos sirve para encontrar sus causas. De

la observac~n del orden que reina en e:E univérso llegamos a. admitir

la existencia de una intelige~oia orderum.ora. 

En otras ~disci~linas f'ilosóf'ioas se puede partir de la observa.ci6n . . 
interior o ~~f'lexí6n para de a~lí partir en el estudio de la. estruct~ 

ra, proceso~ f'"un4amento del pensamientd. Estó sobre todo en 16gica~

psicología ~acionál y teoría. del conocimiento¡ 

La base~~ la inducción es precisamente la<observa.c)ión, y si hemos 

dicho que ésta se puede emplear en la enseñanza. de· la f'ilosof'ía., en

tonces no o~videm~s que debemos partir de la aplicación de la aten...:... 

·oión hacia~ hecno o fenómeno para esttldiarle de la mejor manera pd
sible. Pero~ cpte tener presente q~e '.Ua obsérva.ción ·en la enseñanza 

de la f'iloso,:ría. p'llede ·servir únic~mente )para in~~iar el ,trabajo inte
lectual que es el Jque debe predominar etf estafa~igna.tura. 

f1 
ll 

l.C. LA INTUICION ¡, 

~· E 
Se puede aplicBJ.l' con cua.lquie~ método¡~ por ::eso es un procedimient:o 

; ' ., 

.. ~ ~ 
• 1 

(4) Herná.ndez Rui(., Sant.ia.go. Metodologi@: General- .de la. Enseñanza., ,., 
pág. 38l~ 

¡¡ 



general, & veces también es considerada como método. La intuición co~ 

siste concretamente en situa.r al alumno ante los hechos o 'fenómenos -

reales para que adquiera el conocimiento. Este procedimiento o'frece 

buenas garantías para. el aprendiza.je por cuanto el estudiante percibe 

directa.mente lo que necesita. a.prender. 

En la. enseñanza. de la. filosofía. ya no conviene utiliza.~ tanto la -

intuición se~sible, conviene ante todo el empleo de la intuición int!_ 

lectual, emoci_onal .Y volitiva, según la. disciplina que se estudie el!_ 

ró e_stá. Diremos algo de cada una de ellas. 

a.- Intuici6n Intelectual: Mediante ella se· lleva. al alumno a. captar

los conceptos y las esencias colocándolo 'frente a las cosas. Por ejem 

plq co].ocarlo antr un árbol para que ca.pte lo, que es el á.rbol,. lle~!!. 

do de esta. iba.nera. a que adquiera. el concepto y aprenda su esencia.. sin 
. t 

que haya neéesidad de definírselo, ni decirle sus caracteres esencia-a ) E 
les. De esta manera. se trata hacer que su conocimiento sea más raci.~-

~ ~ R 

nal; 1 pero ~y que: hacerlo con. mucho cuidado, porque usado con ex:a.ger!_ 

ción puede lleva.ri.: al sensualismo; aquí debe, estar la guía. del profe-
~ ) . 

sor para enéa.minar al alumno hacia donde hay que llegar. Como en 'filo e ~ . . ., -
sofía es ditícil ~chas veo.es poner en práctica. la. intuición direct~,. 

] 1 
nos podemos 1va.ler ent'onces de la. indirecta. mediante representaciones, 

2 . 1 
que tienen que ser muy cerca.nas a la. realidad. 

b.- Intuici,n Emo@)iona.l: Para que el ad~lescente capte los va.lores -~ 

éticos y estéticos no basta.n las explicAoiones orales, pues general-

mente éstasLdejan~poco o casi nada. Para que ~l a.d.olescente capte y·
aprecie los~va.lo~s antedichos hay que hacer que la. simple pala.bra:d!, 

.. 
sa.parezca. y:..se lecpresenten objetos o hOchos para que mediante su con .,,. a :, : - ~ 

tacto adqui9ra. loJqúe deseamos enseñarle. Asi) cuando queremos ense--~, r .. . . 

ñar lo que ts la belleza, debe~á presentársela un objeto bello para-
~ . . .. 

que captes, bell~za y no dedicarnos a. ~ecirl~ media.nte una ex:posi---

ción; goza.n~o de la belleza. ad¡quirirá ,~ conc*3pto. -Lo. mismo debe ·ha-;-
c . ) 

oerse cua.ndf en é,ica. vamos a ens'eña.r le cru:e es el bien, el deber. O: -
J : 

el derecho; si nos dedicamos a. hablar d~ ellos, lo· podemos hacer por-... . ). 

largas hora,, peli> los alumnos nos a.prenderán poco, pero si presenta-
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mos hechos concretos donde se vea la aplicación de estos conceptos y

los hacemos sentir verdadera.mente o mejor los hacemos vivir, nos com

prenderán muy bien los conceptos que queremos enseñar. De esta. manera 

esta.remos aplicando la. intuición en la enseñanza de la. filosofía.. 

Todo profesor debe saber entonces que para. que el alumno capte y -

rea.lic~ los va.lores es necesario que tenga la vivencia. ética. o estét~ 

ca del' hecho u objeto que contenga el valor, de lo contrario es muy -

poco lo que se está haciendo por lograrlo. 

c.- Intuición Volitiva: Es la. que presenta. los motivos que presiona.n

en cierta forma a. la. voluntad para. obrar. Se la puede ·Utilizar mucho

en la enseñanza. de la ética., donde muchas veces se le hacen sentir y-
, 

vivir los hechos al alumno hasta que siente la necesidad de obrar o -

no de deterrr,inad.a.tmanera. ~~gún si es positivol:o negativo~ 

Lo a.nteri9r lo~podemos ver en el sigdiente ejemplo: el ca.so de un
estudiante ~e cumple muy b~en con sus deberes escolares, puede ser_¡_ 

vir como ca.~9 en que los alumnos perciben las. ienta.jas que trae este -

becho, lo que-~ puedJ llevar a. los estudia.ritas a. que se sientan impuls·a.

dos a hacer lo. mismo. Cuando se coloca Eil ejemplo del alumno que no:_ 

trabaja en 1,os quJhaceres escolares y qu-e se ve rodead.o por muchos -

problemas co~o co~secuencia de su comportamiento, puede servir para -

que nuestro~1estudi~ntes vean ¡a, necesidad. de~no optar por es~e tipo

de conducta..,: 

l.D. LA EJEMPLIFIOACION 

En la enseñanza." de la. filosofía. como :en cualquier otra a.signa.tura.

no se puede presomdir de la ejemplificación,r.y a.sí ha.y quienes están :¡ 

de acuerdo 8'.9, que rel mejor profesor es aquél que explica. las cosas -,, 

con el mayo~ núme~ de ejemplos. En nuestras ola.ses no bastan las ex

plicaciones sueltas, es ·conveniente ilustrarlas con ejemplos a.propia.-• . 

dos para que 1, ei a.ilitlmno comprenda. bien lol, enseiiado. 

En todas ias d~ciplina.s filosóficas se nedesita.n los ejemplos pa-
• ' 

ra aclarar l~s coriceptos; éstos nos most'.ra.rá.n ::como se ·aplican los co~ 



ceptos referidos haciendo ver la.claridad de los mismos al igual que

su funcionalidad. Clase donde no se dan ejemplos es clase teórica. por 

excelencia y los conocimientos son tan vagos para, el alumno, que si -

los retiene es por simple memoria.. 

La lógica, la teoría del ~onocimiento, la ontología, la cosmología, 

la. ética. y la. estética. son disciplinas que en -~ingú.n momento pueden J. 

a.ba.ndona.r los ejemplos Pª!ª sus explicaciones. Los a.lunmos muchas ve

ces no nos entienden las cosas si les decimos únicamente en qué con

sisten, pero si les damos los ejemplos las ven muy claras, hasta. el -

punto de que a. veces es suficiente con presentarles los ejemplos para. 

que ellos deduzcan ·10 que se les quiere enseñar. 

Cuando en ontologí¡3. vamos a. explicar lo que es la. ca.usa, impresci!!_ 

diblemente ~enemos que va.lern~s de un djemplo pa,ra. hacer comprende~ -

este conce~~o. S~ en base a. un edificid- explicamos este concepto eé -

evidente que los alumnos lo entenderán muy bien. Pero para que un don 
' -

cepto quede, bien Cela.ro para los alumnos no basta ,que se ilustre con -. . 
un solo eje~plo, es necesario hacerlo con un buen número de ellos pa.-. 
ra, ver los d;ferentes ca.sos, y, aún má.s es bú.eno que los alumnos p6n-

ga.n los eje~plos:al respecto. ~ 

Tenga.mos,sieml)re en cuenta éP,le el ejémploEes la aplicación de lá -

idea. que se,.ensei'ía., aplicación que debe hacei?se inmediata.mente en ía."'." 
ola.se como ';f'undalll8nto para. practicarla. despul.s en la vida. :1 

En el us~ de los ejemplos en clase deben fenerse en cuenta algunas 

recomendaciones CJ.'l].e presentamos a. modo ae sugerencias, y que son: 

a.- Los ejemplos ~aben ser a.p·ropiados, és dedir ceñidos a.l tema <rU:é: -
' ;.. ,. t 

se trate, dé lo contrario confunden al alumno. . 
• J 

, , 1 L , .. 
b.- Deben s~r claros, para. que .lleven a. la comprension del tema y no-

::i :¡ '.1 
necesiten exPlica.ción de los mismos ya que su fin es precisamente~ 

. 1 ·1 ri 
a.clarar lo eme se ha dicho. ,. ,. ,. 
c.- En lo pósiblet·:los ejemplos deben ser tomados de hechos vividos o-

:·i 
de la-vida d1e los alumnos. 

f ~ 

d.- Los ejemplos ~eben ser da.dos primera.mente por el profesor hasta -
1 e· 
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que se aclare el concepto y después por los alumnos en el mayor núme~ 

ro posible. 

e.- Debe hacerse ver claramente la. relación entre el ejemplo-y la. te~ 

ría.. 

l.E. LA GENERALIZACION 

La generalización debe ser la. culminación del método inductivo.. La. 

generalización consiste en extender los resulta.dos del·estudio de 

ciertos objetos, hechos o ~enómenos a todos los de su misma. clase o -

especie. 

Este procedimiento es aplica.ble sobre todo en lógica., teoría. del -

cónooimientQ, ontología., ética. y estética., deíD.de los productos de su

estudio los podemos aplicar a. todos sus similares. Así cuando obtene

mos las regl;a.s que rigen la. conversión de la.d proposiciones en lógfha., 

después las podemos universalizar a. toda. clase de conversión que pod! 

mos realizar. O cuando llegamos a estudiar las reglas del método cien 

tí~ico, lue~ las~podemos aplicar a las di~erentes modalidades de és

te. Cuando nos damos cuenta. de la. causalidad, ·acto seguido podemos ~ 

neraliza.r d~ciend~ que todo lo que exisie tiene su ca.usa. 

Como la á8neraiizaci6n es un procedimiento~que utilizamos a. cada~ 

momento en~ ens~ña.nza. de la ~ilosofía.j debemos tener mucho cuidado

de proceder mesura.da.mente, pues nuestros alumnos pueden llenarse la -
cabeza de e;rores Eo de verdades inc.onclusa.s. fl'a.l cosa. ocurre. cuando. -

se argument~ sobr~ cosas que no se puede genéraliza.r y sinemba.rgo:,;... 

nos atrevemos a. hacerlo. Los adolescentes son .. muy propensos a. esto,: -

+º que nos ~bliga..Éa. gc.ia.rlos acerta.da.me~e si? queremo·s· evi ta.r esta ~ 

a.noma.lía.. Este fenómeno es muy ~recue~te: en pisicolo-gía,}" filosofía y

como la se~da. es ei objeto de nuestro iestudio, entonces tenemos en
nuestras manos el ;·ponerle coto a. la tendencia. ~de nuestros alumnos. 

;; 

Para que .poda.1!10:S ll~ga.r a. generalizar- es necesario que se posean -

los su:ficie~es elementos de juicio; pue~ no podemos obtener una. re

gla. o un prip.oipia si no hemos examina.do· a. ~ondo ca.da. hecho o fenóme-
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no. Si no se hace a.sí, la. gen43ra.lización no pasa de la. simple a.cumul!_ 
' 

'ción de hechos o 'fenómenos, cosa. que ha.y que combatir en .la. enseñanza. 

y sobre todo en la enseñanza de la 1"ilosof'ía que es 'frecuente. 

En la generalización el prof'esor tendrá. que escoger .y organizar -

los hechos o fenómenos que van a..ori,p.nar la. generalización y con ba.~ 

se a éstos se llevará al alumno a aprender a generalizar correcta.men

te. 

l.F. LA COMPARACION 

En· cualquier clase de ·enseñanza se utiliza la comparación como uh

bu~n recurso pa.ra. hacer comprender ciertos aspecto!:] a. los alumnos. En 

.la. enseñanz~ de la filosofía. no ·_puede faltar 'la comparación, pero rlo-· 

cualquier ciase de comparación, sino la,,1compa.ra.ción metódica., la. cila.l 

servirá. pa.r¡, establecer relaciones entré ideas, pensamientos, argwne!!. 

tos, doctri»as, f'!lósof'os, etc., rela.ci&nes que nos mostrarán sus se

mejanzas y ·g.if'erehcia.s, derivando de esta manera sus consecuencia.si 

La compa.P.Ción; $8 la. puede y se la dibe utilizar en todas Ía.s d:i:s

ciplina.s f'ilosó'fica.s y·a través de todo el curso, no sólo como un me

dio para. a.clarar las explicaciones llevando a. la. comprensión de los -

aspectos estudiadbs, sino que también es una. buena. manera. para. llevar 

a los alumnos a- la integración de los cónocimiento~.~quiridos duran-
te el año egcolar: en· el estudio de la f'ilosofia.. ¡· 

Cuando e3 étioa. estudiamos los diferentes 'sistemas de moral, ta.les 
como el hed~nismo-\ el epicureísmo, la. ética. socrática., el.estoicismo, 

la. moral c11stia.nl, es lógico que para. que nu.estro.s''a.lumnos entiendan 

estos sistewas, lJi. me_j.or manera. es rela.Ciona.Plé:>s ·unos con otros, en

tre ellos s~ veraii sus diferencias y se~eja.n21:a.s, con mayor 'fuerza. én-
tre alga.nos de ellos. ·~ 

Para ensiñar a.1 los alumnos lo que es~teodiicea., no.·hay duda. que ne

cesitamos C'}mpa.ra.t-la. con la. teología.. Lo mismo acontece al enseñar. -

los conoept,s de acto y potencia. en ontólogía, no se entenderán·mien

tra.s no se e.sta.bÜ.zca.n sus d.if'erencias. r:En historia. de la. 'f'ilosof'íá; -... 
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a.l estudiar el idealismo platónico y el idealismo .trascendental, nec!_ 

sitamos hacer las relaciones.pertinentes para lleva.rala comprensión 

de estos sistemas por los alumnos. 

Al hacer comparaciones procedamos con orden, estableciendo primero 

las diferencias o semejanzas, pero no mezclándolas, cosa que confunde 

al estudiante.; dentro de esto establezcamos primero las diferencias -

primarias o esenciales y después las secundarias, lo mismo se hará -

con las semejanzas. 

2. PROCEDIMIENTOS DEDUCTIVOS 

2.A. LA SINTESIS . ~ 

,t,. 
] 

/ También :~lgunds la consideran· como método~ nosotros la. tomamos co-

·mo procedimiento¡ ., 

La síntesis e& la inversi~n del anáiisis,Eo sea. la composición del 

todo media.D¡ie la:>reunión de las partes.1 Son éjemplos de prooedimief-. 
tos sintét~c9s eñ filosofía las definidionesf ias reglas, los prinéi-

pios, pues ,estos ~lamentos reunen varias aspectos en una. idea central 

que resume~1 sus de.racteres. 

La. síntesis puede ser reproductiva. y productiva.. Es reproductiva. -

cuando la sfntes~ consi'ste simplemente en la recomposición del aná.li 

sis, sin que se aumente elemento nuevo alguno; sirve sobre todo para.
comprobar si el alumno captó algo sin lagunas. La síntesis productiva ., 

o crea.dora :es la. 'reunión de eleme_ntos para 'formar el todo pero con -

nueva estructura/ relación o configurao:ión. Es el tipo de síntesis::
:~ 

que debe p,domiria.r en cualquier clase de enseñanza., por parte de los 

alumnos ola.ro esijá. 

En la. en1,eñanza. de la. 'filoso-fía la sínte.sts _se pone en práctica,:i-

cua.ndo llegamos ai las- definiciones, reglas o ~:principios después de'.:-
~ . 

considera.r yario~·casos, o cuando reunimos l~s diferentes part~s dé' -,, 

un ra.zonamiento Eifn. su iodo. Al juntar los términos y proposiciones pa 
1, -

ra formar Ul,). silogismo, estamos procediendo mediante ·1a síntesis. P·ro 
' -
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cedemos también por medio de la síntesis, cuando llegamos a la esen

cia del hombre por la reunión de sus caracteres esencia.les. 

2.B. LA APLICACION 

Ha.y quienes sostienen que quien no puede aplicar un conocimiento -

es porque en realidad no 10· sabe. Nosotros sin ser tan extremistas d!!_ 

cimos que quien no puede aplicar un conocimiento es porque éste es a.

medias o de'ficiente, y quien puede aplicar!~ ante las diferentes si

tuaciones, es porque lo sabe de verdad. ,Veamos que es aplicación. 

Aplicar es la acción de referi~ una definición, regla. o principio

general a casos particulares dados y en situaciones prácticas. En fi-· 

losofia y e1pecia'1me?J,te ~n lógica, teona. del:: conocimiento, ontología 

y ética, do1de seJ~an una, serie de de'fi~iciones, reglas, principios,

se- necesita que el alumno aprenda. a aplicarlos para que le sean úti

les, no sólq ·en el trabajo de la. clase, sino más que todo para. su vi

da; pues éste tendrá que conceptuar, juzgar, .razonar, tendrá deberes, 
,, . 

derechos, ~quirirá conocimientos, a.pre6ia.rá. ia belleza durante toda.-

su vida, pa. lo dual debe prepararlo la 'filo·sofía., lo que no se con

seguirá si ~n la óla.se no se lo ca.paci~á pa,ra;:poner en práctica. lo .í.

a.prendido •. 

Teniendo .,en ou!nta. lo anterior es conveniente que 'se enseñe a. a.pl!_. 

car al alwm;o loséconocimientos que va ádquiriendo para hacerle ver1 -

la. relación "~ntre zteori'a. y prácti~a.. ·claro que el pro'fesor debe ha.cér 

que los alUIOnos a.}lliquen siempre bajo sú direboión y a .situaciones ae 
P. 

vida que af~nta.rán en el ·-futuro. .i 
~ . 

La.aplicación es útil para. que los ~lumnos1Qomprendan mejor los co· 

nocimientos,, pa.ra.ino olvidarlos y para da.rlesl'f.unciona.'iida.d; por eso-
·'· 

lo.s conocim~entos ano sólo .deben .hacerse 2'á.plica.r al 'final de la. clase

o como simp3s_e ta.réa., sino que ha.y que helicer pioactioa.r cada. que se P~! 
sente la. opof1iunict&d en el colegio, en lti'fereites situaciones y a. t~!_ 

vés de tod.o .el delia.rrollo del curso. 
r· 

Debido a. la..'f'a.Í~a. de una. a.plicaci6n id.eoua.cil\-ha.y alumnos que a.pre~ 
E: 
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den a. aplicar bien la.s reglas del r~zonamiento a. ejemplos da.dos por -

el profesor o ·por el libro·, pero no lo pueden hacer en .sus propios 8.2_ 

tos. 

La aplicación debe ser pl?,neda y organizada., y en sus ejecu~ión d2. 

be estar bajo la dirección del prqfesor, quien hará. las aclaraciones

Y observaciones convenientes. 

Hay que tener en cuenta.que la aplicación en.filosofía no debe ha

cerse de manera mecánica, ·Sino que debe hacerse en forma. reflexiva., -

comprendiendo paso por paso y dándole la suficiente .flexibilidad. para 

que el alumno adquiera la capacidad-de aplicar el asunto a las diver

sas situaciones que se le presenten. 

2. C • . LA DEMOS'l'R!C ION 

Es uno de los procedimiento~ que más deben emplearse en la enseña.!!_ 

za de la filosofía. La demostración se ~one Jn· prá,ctica cuando llega

mos a una c~nclusión verdadera. partiendo de ~remisas igualmente veta!. 

deras. e :( 

La forma· típica de la demostra.ci6n filosófica. es el silogismo, que 
es la. mejo~:arma~n el razona.miento filosófico, estando de acuerdo -

con Diego Gonzá.lsz, quien considera. la. áemostrac~ón como el procedi

miento que !!consiste en hacer comprendei- con ¡,claridad un asunto poi- -

medio de va.:rios silogismos o razonamientos ordenados" (4). Sinemba.rgo 

hay demostraciones que se hacen y no a base de silogismos. 

Por medio de i~ demost·ración el profesor cie filosofía. también apli 
' --

ca reglas o principios a. uno o.v~rios hechos concretos para hacer ver 

su va.lidez.t2Así cuando damos la. regla de que .~todo silogismo no .. debe·~ 

ner más de jres t~rminos, y para.hacer ver éJto damos un ejemplo de -

silogismo, estamos aplicando la demostrá.ción.> ., 

(4) Gonzá.lez, Di~~· Ob. Cit. pág. 77 
e 



No ha.y duda que en teodicea y'psicología raci~nal tenemos que va
lernos de va.ríos ª!gwnentos pa.~·demostrarla exi~tencia. de Dios y -

del alma.; siendo estas disciplinas las que más necesitan utilizar el

procedimiento de ia. demostración. 

Este procedimiento lo debe~ aprender a manejar·los alumnos para. d!. 

·sentra.ña.r la. mentira, localizar el error y ha.ce.r ver· la. verdad, cosas 

indispensables si queremos ~. se( a.prenda. a. filoso'fa.r correcta.mente. -

2.D. EL RESUMEN / 

Si se quiere que la filosofía sea entendida y comprendida. de la m!_ 

jor 'forma, hay que explicarla. con amplitud, da.r ejemplos, hacer comp!_ 

raciones, PQner flustraciones; pero después es necesario sacar las~

/ ideas esencia.les· B:el tema. estudia.do para. que tsea.n a.si·miladas por _los

alumnos. Loicontrá.rio lleva muchas vece~ a q-de los estudiantes no di!, 

ti~ga.n los 4eta.lles de las cuestiones 'funda.menta.les. 

Una buen@,ma.ne!ra de seleccionar y ordenar 1los ·conceptos esenciales 

es proceder8~ elaborar un resumen, el que se Lpuede hacer al 'final da

ca.da.. clase, ]unidad, capítulo, sema.r1:a. o lnes. Nosotros somos pa.rtida._J..... 

rios de hacer el resumen al final de cada lección, de cada unidad, fie 

ca.da. discipiina. · y a.i 'final del curso, pues en realidad así . se reunen.

conocimientos con c·ohesión y no se hacen por cuestiones sin sentido 

como cuando1se hábe por semanas y en general ·a.tendiendo al tiempo. 

Los resÚP,lenes 'deben hacerlos los alunmos, ~pero siempre bajo la. .:;;_;, 

guia del prgfeso~~ A v~ees puede hacerlo el ~rofesor pero Qon la coo

peración de~los a!Lumnos, lo que se ha.ce·~ generalmente al 'final de cada 

clase, anota.,ndo e'h el pizarrón los aspectos iund.a.menta.les. . ', 

En el reijwnen .se anotarán las ideas esenc!ales y se eliminarán las 

secundarias~ los ~jemplos y demás ilust~acioties. El resumen genera1-

mente se h8.9e po»l escrito, pero es recomenda.ble en 'filoso-fía habi tua.r 

al alumno a .que hága. resúmenes mentalme:hte y fque los exprese en forina. 

oral. e 

Herná.nde, Ruii · señala como oua.lidadeé de un buen resumen, "la 'fid2,_ 

r. 
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lidad, la. brevedad y la claridad" (5). 
a.- Fidelidad: El contenid;o del resumen debe señirse exactamente a -

la.s ideas 'funda.mentales de la. e:x:plica.ci6n sin tergiversarlas. Si se -

tergiversa viene un nuevo tema trayendo con'fusiones.bien sea. hecho -

por los alWimos o el pro'fesor. 

b.- Brevedad: Pues de lo contrario'' no es resumen, así garantiza. la. -

comprensión y la asimilación del asunto, pero hay que cuidarse que no 

pase a ser una. simple suma. de palabras concatena.das que parezcan un -

telegrama. 

c.- Ola.rida.d: Depende de la ordenación lógica del tema, d·e su estroo

turación y liga.miento, de sus ideas y ·de su sencillez. 

2~E •. LA SINOPSIS e 
,. 

Creemos~~ esr.uno de los procedimie~tos q~e más pueden a;ru.dar al-
~ 

pro'fesor en su en,eña.nza.. Lá. 'forma clásica. de.: la sinopsis es el cua.,:-
r . 

dro sinóptico, el cual presenta. escuetamente un conjunto de conocimien 
n -

tos, t~nienq.o en ?u~nta sus relaciones ~e a.naJ.ogia. y correspondencia.. ,. . . 

El cuadro sinóptico permite ver de una. ojea.da. general los aspectos ~ 
~ 1 

más importa.~tes d~l asunto trata.do. 

El pro'fesor necesita del cuadro sinóptico bien sea para partir de

él en el de~arrol1,io de sus clases o cur~os, pa.,ra. con-.f;inua.r en su de.: 

senvolvimie~to, c¡mo tambié~ para concl'U¡ir sus tareas; en el último-. 

caso· es conveniente que los alumnos lo elaboren, sirviéndoles como m!_ 
dio de integración de ·,:sus conocimientos. ,. r. 

Un ejemplo de cuadro sinóptico para iniciar el e·studio de la mate

ria lo tenell\_Os a continuación: 
L 

F i 1 os o if í a::: 
(pensar) Lógica. 

Teo#a del Co~ocimiento 

L' 

(5) Herná.nde~ Rui~, Santiago. Ob. Cit. pá.~. 41_8. 

~ 
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General (Ontología) 
(ser) Metafísica 

.,Especial 
Cosmolo·gía 

Psicología Racional 
A . ~ 

Teodicea 

Etica 

(obrar) 

Estética 

Historia de la Filosofía. (para el estudio) 

Como vemos en el ejemplo anterior el cuadro sinópt~co se hace en -

base a la analogía y correspo~dencia., en: nuestro ca.so los aspectos 

que estudian ca.da. una. de las !iisciplina.s (pensar, ser y obrar) • . 
El pro"fesQr a medida que avanza en su enseñanza y como medio de or 

ganizar cada uno de sus-temas irá ha.ciando cuadros si*ópticos para "fe, 

cilitar la comprensión a los alumnos. Claro que no debe llegarse al -
~ 

extremo de esquematizar al estudiante presentándole to4o én "forma de-

sinópsis. 

En todo cuadro sinóptico·ha.y que anotar única.mente1 lo fundamental, 
pues si lleva. mucho detalle ya pierde 11:1, condición de.' 'tal. 

~ = . 
· Una buena manera. dé poner en práctica. el metodo deductivo es prec!. 

se.mente partir_en¡la enseñanza mediante un puad.ro si~óptico, inician-
., 

do a los al'q.pinos ton las ideas básicas para después llegar a los deta . . -
lles, explic:¡¡t,ciones e ilustraciones. 

2.F. LA DEF:WICIOI 
i 

Aunque 1,4 pedagogía moderna Qomba.te dura.mente la :de'finición porque ¡ . . 

suele lleva~: al memorismo; se hace necesario iltilizarla. en 'tiloso'fíi.j 
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pero no emplear en la enseñanza. cualquier clase de de'finición, hay -

que hacer de'f'iniciones esencia.les y en menos grado. la.s.c¡ausales, la.s

otra.s únicamente como complementarias. 

La. definició_n en la. enseñanza. de la 'filoso'fía. es indfspensable por 

cuanto en esta a.signa.tura. se necesita. precisar las ideas para. evita.r

equivoca.ciones. Por esta. ·razón conviene que media.J?,té la.1 definición se 
. ' 

\ 

limite el significa.do de a1go .que va a servir para. el bµen ra.zona.mie!!_. 

to. Lo que estamos diciendo nos lo comp7;11eba. el he~ho ~e que la lógi

ca se ocupa de la de'finioipn en uno de sus capítulos. 

No ha.y duda que de'fin~r ca.da una. de las cosas ·que se estudian es -

una, buena. manera. para. e.xpl.icarla.s, sinemba.rgo cuando u~ilicemos la. d! 

'finición en la. enseñanza. tengamos. en cuanta. las siguieiltes recomenda

ciones que presentamos en forma de suge~nciis: 

a..- No partamos dé la. de'finioión en la inseñanza., es mejor hacer pri

mera.mente un a.ná.llsis de la idea., fenómeno o hecho. 'filbsó·fico y des

pués si tratar del; definirlo si. 'fuere ne6esa.rr·o. 

b.- Que el ªlwnnoja.prenda..a, definir a.nté toda por la. esencia. o ca.wta-

de las cosa~. < 1-
1-: 

o.- No empl~ar má.k de las de'finiciones estricta.mente necesarias. 

d.- Utiliza.:r;o las aefiniciones única.mente para.· a.clarar; culminar o ex
plorar algún tema: o aspecto. 

e.- Hasta. d.Q,nde séa. posible las de'finiciones 'deben ser elabora.das por 

el propio a.!umno.l r1 

'f.- No exigirse a,J los alunmos la. ·memorización· de las ,de'finiciones, ·es 
( ,• 

suf'iciente ~on qu~ se retenga. su contenido conceptual. 

En las d;sciplina.s dond.e más debe emplearse la. dei'inic.ión es en ló 

gica., ontol<?:~ª yJteoría. del conocimiento,. aunque en la última con me 

nos necesi~. 

A.3. FOBMASí.'DE ENªEÑANZA. DE LA FIL0SOFI4 
"'· 

r, 

Entendemos por 'forma. didáctica. o de ~nse~za. a. la manera especial. 



131 

y particular con que el profesor pone en aoci6n o en práctica. los mé

todos y procedimientos para. dirigir el aprendiza.je de los alumnos; o

también podemos decir que 'forma. de enseñanza. es la. vestimenta. exté-

rior con que el profesor presenta. los conocimientos para. que sean ad

quiridos por los alumnos. Así cuando el profesor está explicando lo -

que es causa, puede hacerlo valiéndose del método inductivo o dei mé

todo deductivo o de cualquier otro, puede emplear cualquier ola.se de

procedimiento como la observación, la ejempli'fioaoi6n, la. comparaci6n, 

etc., a.hora éstos métodos y procedimientos los puede practicar de di

ferentes ma.nera.s o 'fo.rma.s a.si: ha.blando única.mente él ('forma. expositt 

va.), pref;U?lta.ndo a los alumnos ('forma. interrogativa), estableciendo 

una conversación con ~os alumnos ('forma. dialogada), leyéndolo en el -

texto ('forma libresca.), escribiéndolo ('forma escrita), las dos últi

mas no las recomendamos para la. enseñanza, aunque en ciertos casos p~ 

dieran ser útiles; especialmente cuando ;el pro'fesor no está muy sega.

ro de sus conocimientos; la 'forma expositiva. tampoco la recomendamos

para. praotiqarse como única, tan sólo en casos especia.les. 

Es 'frecuen~e 1~ confusión entre método, procedimiento y 'forma; sin 

embargo sus¡di'ferencia.s son notorias como. para distinguirlas. El mét2_ 

do es más a~plio,~es la ruta o ca.mino que se sigue para obtener un -

'fin. El procedimiento es el conjunto de ·medios prádticos que se em

plean para. la. aplicación o ejecución del método. Un mismo método io -

podemos practioar8 mediante varios procedimientos, así el método indu2_ 

tivo puede emplear el análisis, la observación, la comparación, etc.; 

la 'forma como ya dijimos es el matiz exterior que el pro'fesor·le in

-funde al método y·a los procedimientos cuando los ponemos en acción.

Entonces el,método es algo general y amplio, el procedimiento es me

nos general.Y la. 'forma ya es algo especial. El mismo método y el mis

mo procedi~ento pueden emplear dií'erentes 'formas, lo que nos está di 

ciando que ~on inconfundibles. 

Expondremos a continuaoión·las 'formas que consideramos que se pue

den utiliza1 con éxito en la enseñanza. de ·la. í'iloso'fía. 
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3.A. FORMA EXPOSITIVA 

La forma expositiva es considerada por algunos como método, debido 

sobre todo a que es el único medio que emplean muchos profesores para 

su enseñanza,. no s6lo en el.bachillerato, sino que inclusive en la e! 

cuela primaria; en la universidad aunque es casi el único instrumento 

para enseñar produce mejores resultados debido a las características

de· los alumnos. 

La exposición consiste sencillamente en el hablar del profesor y -

en el escuchar del,alumno;, La condenación del verbalismo a bajado mu

cho su empleo; sinembargo no podemos prescindir totalmente de ella, -

pues a veces es necesaria y ha.y que utilizarla, pero que ·no sea de m! 

nera. exclusiva. En la enseñanza de la filosofía la. forma expositiva -

/ es aceptable para ·tratar ciertos temas e inc:,,lusi ve alguna disciplina, 

pero cua:ndo se la,praotique no debe hacerse como forma única, sino -

que debe oonbina.rse con la forma interrogativa, dialoga.da., de esta. ma 

nera la e:icposici6ñ .. no es incompatible con ·la a.otividad del alu,mno. 

La. forma.expositiva es usada. en la enseñanza de la filosofía cuan

do el profeeor presenta oralmente un ~ema a los alumnos de tal manera 

que la acti~d~d reside· en·aquél y la pasividad en éstos; su labor se 
\ 

reduce a un ¡fluir':de ini"ormaciones, donde el docente habla mucho y -

los alumnos escuchan y a veces toman notas, siendo esta. su única actt 

vidad. En la exposici6n. el profesor muchas veces no _pasa de un simple 

conferencista, s.in ten~r en cuenta el proceso de asimilación de los -

alumnos, su ¡·él~e,pµdilí-amos· decir consiste en tina especie de discur

so donde el,alumno trata de comprender; pero nos preguntamos si cuan

do la exposición se lleva a. cabo de esta manera deja algún i"r11to?. La. 

exposición bien usa.da puede dar buenos resultados en la enseñanza de

la i"ilosofía p~r cuanto el alumno de esta asignatura ya tiene expe--

riencia en el estudio y cierto- grado de madurez. 

Cuando se emplee ·la exposición e n la enseñanza de la filosofía., -

para que se~ provechosa. debe mantener atento al alumno y hacerlo pen

sar, que sea breve 7 en casos en que no se pueda. practicar otra ~orma 
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lo cual sucede especialmente cuando el tema no se puede relacionar -

con algún fenómeno vivencia! o que conozca.el alumno; la exposición._ 

es aconsejable también cuando el profesor quiere hacer énfasis en al

gún tema que sea de mayor importancia. 

Para. que la exposici6n produzca·buenos resulta.dos en la enseñanza

de la filosofía creemos que debe tener las .siguientes cualidades: 

a.- Concreta.: Es decir precisar los temas o a.$pectos que se van a tra -
tar, distinguiendo lo :fundamental de lo secundario o accesorio, para.

centrar sobre los primeros la. lección, evitando a.sí que se pierda. el

tiempo en ensayos· o cosas que no va.len la. pena y diluyen la atención

de los alumnos sin ningún provecho. No son concretos los pro:fesores -

que al exponer ha'1lan de todo hasta tal .punto que muchas veces no sa

ben cual .es la idea cent.ra.l sobre la que se desarrolla la clase; ésto 

sucede a pzrresores que comienzan hablando del razonamiento, se pasan 

después a la ética, luego a la teodicea y terminan en teoría del con~ 

cimiento pero perdidos del tema básico. Claro que cuando se hace lo -

anterior alrededor de un concepto central y para. correlacionarlo está 

muy bien. 

b.- Dosi:ficadal La exposición debe estar gra.duadá a la mentalidad de

los alumnosr en ·nuestro caso a la mentalidad. del adolescente, sujeto

del aprendiza.je de la :filoso:fía en el bachillerato. 

c.- Ordenad~: En la exposición debe seguirs~ una ilación o· secuencia.

de los tema~ :filosó:ficos, haciendo de esta manera su contenido cohe

rente·, o di<?,h.o con ot~s palabras la exposición debe ser organizada -

para facilitar la comprensión de los conocimientos. 

d.- Viva: De,be exponerse con emoción y no con :frialdad, hay que hacer 

sentir e impresioña.r al alumno con lo que se dioe 1 oautivando así su -

atención e interés por el.asunto. La viveza de la exposición vienes~ 

bre todo de.,los siguientes aspeotos: La modul'ación de la voz (tono, -

ritmo; velocidad, expresi6n); la mímica (gestos, ademanes, postura, -

que complem~ntan la palabra.); la·anima.oi6n dramática, que consiste en 

hacer habla~ los pensamientos; las pausas o intervalos que deben ha-
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cerse entre las unidades de pensamiento, la exposición no será .inint~ 

rrompida dando tiempo para que los alumnos comprendan, anoten las -

ideas esenciales, hagan algunas preguntas, como también para llamar -

la atención a los. distraídos; la expresión del estado de ánimo, el -

genuino o i'ingido ini'luye en el trabajo, pero i'undamentalmente el prf. 

~ero. 

e.- Clara: Cosa que viene del dominio de la materia o tema tratado y

del lengua.je utilizado, adaptándolo al nivel de los alumnos. 

'f.- Es:pontá.nea: Aunque la exposición tiene que ser prepara.da con anti 
' . -

cipación dará la impresión que se está exponiendo algo que se presen

tó inesperadamente. 

g.- Intercalada con Preguntas: L~ exposición no puede llevarse a cabo 

sin intervalos de.tiempo que ~ermita.u hacer preguntas no sólo por Pª! 
te del pro'f~sor sino especialmente por parte de- los alumnos. 

h.- Calculada: No debe ser ni muy larga ni muy breve, que tenga. la du 

ra.oión indispensable para ini'ormar a los alumnos el asunto deseado. 

No olvidemos que si el ·pro'fesor quiere ser un buen expositor debe

tener un dom~nio completo del lengua.je y de la i'ilosofía. 

En la enseñanza de la filosofía conviene ante todo emplear. las si-
l 

guientes clases. ~e e~posiciones; 

a.- Polémic~~ La 1,1tiliza.n muchos profesores para. defender o c.ombatir

una tesis, aduciendo argumentos favorables o desfavorables. DesafortE,_ 

nada.mente ha.y quienes no se hacen entender porque se·dedican a hacer-. , 

una discusicSn personal sin á.tender a lo~ alumnos, ni haciéndolos to

mar parte, lo que !_sería lo ideal; para que por lo menos alguno de -

ellos hiciera de defensor, convirtiéndose la clase en un verdadero fi 
' -

losofar. Sinembargo hay que reconocer que si el proi'esor emplea esta.

modalida.d de exposici6n está indicando la manera. de filosofar aunque

sea inconcientemente. 

b.- Explicativa: Se la utiliza mucho en la enseñanza de la ~ilosofía

para aclarar y hacer comprender ideas, fenómerios y hechos que no es

tán al alcance de nuestros alumnos, para lo cual nos valemos de ejem-
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plos, representaciones que ilustran el tema. en estudio. Así cuando n2. 

oesitamos ens~ñar 1o que es la verdad, tenemos que hacerlo por medio

de ejemplos, comparaciones que hacen entender esta idea, es deo~r da-:

mos una ex~lioaci6n. 

o.- Descriptiva: Consiste en.pintar un fen6meno, hecho o situación -

por medio de la palabra, o por lo menos hacer imaginar lo que quere

ros enseñar. A simple vista parece que 'la descripción no la podemos -

~mplear para la enseñanza de la filosofía., sinemba.rgo advertimos que

puede ser e'f'ioaz en la enseñanza de la ética y de la estética. y hasta 

de la cosmo~ogía. Cuando ya.moa a enseñar lo que es. el bien, el dere

cho, el deber, podemos hacer descripciones de situaci~nes y hechos -

que nos muestren 'clara.mente su 'funcionamiento, para de allí buscar su 

funda.mento filosói'ico {valor). En estética también se puede hacer la

desoripoión.de un paisaje·para hacer captar y apreciar su belleza. 
" 1 

De las conside,ra.ciones anteriores podemos derivar las siguientes -

ventajas de la exposición siempre y cuando se la utilice en la 'f'orma.

que a.notamos. 

a. - El profesor pµede cumplir con el ~rogra.m$., ya que de él depende el 
' ritmo de las lecqiones • . ,. 

b.- El pro'f',~sor · puede dosificar sus lecciones al ritmo de aprendizaj~ 

de los alumnos. 
1 

c.- Puede emplea~e esta 'f'orma con gru.p9s numerosos como los de nues-

tros colegios, al. igual que con grupo~ péque~os. r 

d.- El desafrollq de la asignatura puede hacerse ordenada.mente. 

e.- Permite· co~lacionar el desarrollo de la 'filoso-fía con otras 

asigna.turas. 

'f'.- Da facilidad para hacer én'f'asis en los aspectos más imporlantes -
de la materia. 

g.- En cualquier disciplina y ~ema se la puede utilizar. 

Ho obstante de las ventajas que ofrece tiene aspectos muy negati

vos que no permiten recomendarla para la·enseña.nza como ~orma única,

son los sigúientes: 



a.- La. exposici6n lleva. a la pasividad del alumno cosa. que rechaza. la. 

didáctica. moderna. 

b.- Con la. exposici6n se enseñan cosas que quizá el alumno no e~té i!l, 

teresado en aprenderla.a, ya. que mediante esta. 'forma. no oe perciben -

las necesidades del alumno ni sus inquietudes. 

c.- Generalmente y como consecuencia de lo anterior el alumno memori

·za cosas que ni ha entendido, lo que es rechaza.ble en 'filosofía. por -

cuanto lo que más se busca con .ella. es que el estudiante aprenda. a. -

pensar. 

d.- Los resultados que produce la enseñanza cuando se hace .por medio.

de la exposici6n son muy deficientes, debido más que todo a que el e! 

tudiante se distrae 'fáciimente porque no está. acostumbrado ni. educado

~ara escuchar, ni capa.citado para. sintetizar como tampoco para.captar 

las ideas e1;1enciáles distinguiéndolas de las secundarias. Así vemos -

que mucha.a veces ·el alumno es p·reguntado y ,responde con un .detalle a.n 

tes.que con la. idea 'funda.mental. 

Como defendemos que en la. enseñanza de la. 'filoso-fía no se puedé -
'l 

prescindir totalmente de la. exposición, sugerimos las siguientes reco 

menda.ciones~pa.ra cuando haya necesidad de em~lea.rse: 

a.- Escribir en-el pizarrón los puntos esencia.les. 

b.- Combinar la. Qxposición con la. interrogación. 
,. r • ' 

c.- Aplicar. cuestionarios que sirvan de guia.. 
1 

d.- Asignar ejercicios. 
·' 

e.- Asignar ta.reas y lecturas complementarias. 

'f.- Tener e~ cue~ta las cualidades de una buena exposición que desor!_ 

bimos anteriormen;e y desde luego prepa~a.rse,,en la mejor 'forma. posi

ble. 

3.B. FORll !ffTERROGA'fiVA 

Es una. de las 'formas que mejores.resultad.os da. en la. enseñanza. de

la 'filosofía. La. podemos definir como aquella.con que el pro'fesor va-
1: 
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liándose de una serie de preguntas bien hechas lleva a sus alumnos a.

que descubran los conocimientos que desea sean .aprendidos, o también

la dirección del aprendizaje mediante una cadena de interrogaciones. 

La interrogación ~e utiliza también para la exploración y evalua-
' 

oión de los conocimientos, pero aquí nos interesa únicamente como me

dio de dirección del aprendizaje. 

La 'forma. interrogativa se la puede emplear con todos los métodos y 

llrocedimientos, según si procedemos en ellos preguntando la esta.remos 
.• ' 
~plicando, no 'importa que clase de método o procedimiento.estemos si

guiendo. 

La 'forma interrogativa se puede aplicar en la enseñanza. de la í'il~ 

sofía en cualesquiera de sus disciplinas, aunque en algunas más que -

en otras y en cualquier tema o tópico, cosa que depende más que na.da

da la prepal!'a0ión y habilidad del prafesor. 

Cuando en el desarrollo de la. biología. 'filosófica. tratamos el tema 

de la.a cam~·te.rísticas de la :vida., si mediante preguntas bien iladas

y dosificadas llevamo~ a que el alumno las descubra., estamos ~mplean

do la 'forma, :interrogativa. Esto no es na.da. dií'ícil y en cambio produ

ce un verdadero aprendizaje, pues no olvidemos que el alumno aprende

mejor y desd.e lue:go los retiene en la. misma 'forma., los conocimientos -

que son 'fru~o de 'su esí'uerzo y trabajo .. 

El empleo de la 'forma. interrogativa. agiliza por otra parte el pen

samiento del estudiante ya que lo mantiene en una continua elabora

ción de resp¡uestas, de otra parte lo acostumbra a escuchar y a respo~ 

der al igual. que a ·preguntar. 

La interrogación es ta.n importante en la enseñanza que hay quienes 

afirman que "saber interrogar es saber enseñar", lo que nos refleja -

el papel que puede desempeñar en la dirección del aprendizaje, pues -

se considera que es la mejo~ gúía en la ta~a docente si se la sabe -

manejar, ya que mediante ella podemos llevar al aprendiz a que descu

bra los conocimieñtos que ha de a.similar. 
' La interrogación es uno de los elementos más importantes que debe-

saber manej~f todo profesor de 'filosofía, ya que por medio de ella -
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cautivarás~ atención, sostendrá su interés, estimulará su reflexi6n, 

activará al grupo, haciendo que los conocimientos adquiridos de esta

ma.nera sean ·sólidos, claros y durables. 

El profesor deberá saber que la interrogación es el mejor termóme

tro para aeroiorarse ,i el tema es apropiado, si es interesante y si

~e están entendiendo; lo que no nos permite percibir· la forma exposi

:tiva. 

En la enseñanza de la. filosofía podemos emple~r·las preguntas in

ffrmativas, las reflexivas y las preguntas con respuesta abierta: 

a.- Preguntas Informativas o de Memoria: Su función debe ser recordar 

conocimientos para comprender el nuevo tema que se está tratando, sir 

viendo también para aclarar y completar lo explicado • 
. , 

b.- Preguntas Reflexivas o de Raoiocinio.:Son aquellas que el profesor 

plantea a sus alumnos con el fin de suscitar la inquietud intelectual 

sobre algún problema, para que mediante un proceso de pensamiento re

flexivo traten de buscar la soluci6n más adecuada, bien sea.critican

do, analizando, valorando, explicando, discutiendo, seleccionando. 

c ... Preguntas con Respuesta Abierta: Que permiten expresarse libre me!!_ 

te sobre lo que se piensa del aspecto estudiado. Ejemplo de esta cla

se de pregunta es la siguiente: ¿Qué piensa usted del valor de lamo

ral en nuestro tiempo?. ¿Cómo entiende usted la necesidad de admitir

una última causa?. ¿Existe la libertad para u~ted y por qué?. 

La pregunta con respuesta. breve no tiene ningún oficio en la ense-
r 

ñanza de la filosofía, pues no hace pensar que es lo esencial en la -

filosofía. En caso de'emplearse será en caso excepcional como cuando

estudiamos los juicios disyuntivos, ejemplo: ¿El hombre es libre o no 
~ 

lo es?. Cuando se la utilice la respuesta. tiene que ser razonada y no 

de simple memoria. 

Para que las preguntas encaminadas a dirigir el aprendizaje cum

plan su cometido, según Bossing N. , exigen por parte del profesor -

que las emplea. ciertas dotes personales que nruy bien podemos ap~icar-
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al profesor de filosofía. 

a.- "Pensar con claridad y rapidez", cos8t que supone el dominio de la. 

filosofía, el poder y hábito de pensar lógicamente, buena cap~cidad -

de análisis, de comparación, de abstracción y generalización. Si el 

profesor de filosofía no posee estas cualidades es difícil que tenga.

éxito en la enseñanza valiéndose de la forma interrogativa.. 

b.- "Un fino sentido de los valores relativos", el profesor de filoso 

fía más que cualquier otro deberá. conocer y a.preciar los asuntos y -

preguntas que mayormente contribuyen a conducir al alumno en la bús

queda de los conocimientos que se le desean enseñar; hay que evitar -

preguntas que no enea.minen al fin propuesto, para lo cual el profesor 

deberá tener buena capacidad de discernimiento para distingllir y uti

lizar las preguntas más valiosas para su tarea. 

c.- "Habilidad para expresar verbalmente las .preguntas", aunque supo

ne las condiciones anteriores, tenemos que agregar que las preguntas

deben construirse con una terminología apropiada. al nivel de l.os alu.m, 

nos para que~sean entendidas; si estructuramos preguntas con términos 

filosóficos que los estudiantes desconocen o ~ue no entienden, de se

guro que no podrán ser respondidas. Las preguntas. deben ser hechas en 

el lenguaje de los alumnos o por lo menos en base al léxico filosófi-
\ 

coque ya conozcan, pero cuidando el uso precir;o de los términos para 

expresar el significado adecuado a la. asignatura.. 

d.- "Auto-confianza.", el dominio de sí mismo ~salgo funda.mental para. 

pensar con presteza y claridad, si la persona. no tiene confianza. de

su saber y capacidad es difícil que llegue a. ser un buen profesor y -

desde luego para ser el tipo de pro~esor que por poseer esta cualidad 

sea. ca.paz de elaborar buenas preguntas para dirigir el aprendizaje de 

la. filosofía (6) 

(6) Bossing, Nelson. La Pedago&fa en la. Segunda Enseñanza, págs. 264-
y 265. 
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Para que las preguntas que se hacen para. dirigir el aprendizaje ~ 

sean ei'icaces deben tenerse en cuenta las sigu.ientes indicaciones: 

a •. - Seleccionar aquellos aspectos del tema que más se presten para. -

elaborar una buena pregunta.. 

b.- La preganta debe ser breve pero significativa., es decir que con

tenga. pocas palabras, pero que adviertan al alumno lo que el pro"fesor 

4esea saber. 

c.- Las preguntas deben ser ~ívocas para q1;1e no den lugar a malas i!!_ 

terpretaciones. 

d.· ... La 'forma de la pregunta no debe dar a entender la. respuesta.. 

e.- Las preguntas.deben ser claras y sencillas para, que sean compren

didas 'fácilmente por el alumno. 
. . 

/ i'.- Ha.y que evitar preguntas c~as respuestas sean si, no, bueno, ta.m_ 

poco, que en ningún momento hacen rei'lexionar al alumno. 

g.- Las preguntas tienen que _ser 16gioas, :i:i,il'vanadas, que se dirija.n

a la búsqueda o solución de algo. 

h.- Deben se!· interesantes y atractivas para que estimulen la a.utoac

tividad del alumno. 

i.- Las preguntas deben ser dirigidas a todo el gru.po, después de dar 

un tiempo prudencial para que se piense y se busque la respuesta, de~ 

signar al alumno que responderá, teniendo muy en cuenta que todos o -

la mayoría el.e estudiantes tomen la palabra. 

Como resultad.o de las preguntas que dirige el pro"fesor vienen las

respuestas del alumno, las cuales deben ser individua.les, nunca admi

tir respuestas en·· coro, Plles en 'filosofía se neoesi ta saber cómo :fil2, 
,., 

so"fa. cada uño sobre determi·nadó problema.; ola.ras, en ideas y lengua.je, 

que expresen su pensamiento de tal manera que los compañeros y el pr2_ 

·:resor entienaa.n; ordenadas, para. que expresen concatenada.mente lo que 

el alumno dé'sea, amplias, y no que sean dadas con monosílabos o pala

bras sueltas, mani~estando su pensamiento completo y presentando las

razones; estimulad.as, apreciadas, ampliadas y recti"ficada.s por el Pl'2_ 

fesor si es el CB.110; libres, sin que intervenga. el pro:fesor o los com 
,• -
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pañeros para ayudarle en su expresi6n; que sean-dadas con palabras 

propias y no exigirse en base a determinado patr6n. 

Es natural que en una clase donde se pone en práctica la forma. in

terrogativa, las preguntas no deben venir únicamente del profesor.. -

Consideramos que ola.se de filosofía donde faltan las preguntas de los 

alumnos es clase totalmente pa.aiva, no es interesante o no la entien

den. Las preguntas de los alumnos son quizá tan va.liosas o iguales a

lks del profesor, pues nos muestran su inquietud y deseo· de a.prender, 

por lo que debemos estimularlas, propiciarlas y hasta. solicitarlas y

no desterrarlas de la clase, lo que se ha.ce no a.tendiéndolas, respon

diéndolas de mala manera o no haciéndolo y mandando al alumno todo el 

tiempo a investigarlas, porque no se saben o por no consultarlas y -

dando la impresi6n que se lo ha castiga.do muchas veces con esa tarea. 

Claro que a veces conviene que el alumno las a.verigue, pero también -

lo hará el profesor, si no las sabe y después discutirlas. 

Las preguntas que dirige el alumno al profesor o a. sus compañeros, 

serán relaciona.das al.tema que se estudie; hechas con orden o ~ea con 

la. debida. autorización del profesor; que no sean repetición de las -

que hace el profesor o las que contiene el libro de ;texto; que sean -

interesantes, esto es·que llamen la a.tenci6n a todo el gru.po; tendie~ 

tes a aclarar una dificultad, ·por llena.r una laguna, y no por explo-. ' 
ra.r los conocimientos del pro~esor; analiza.das ·y discutidas en el gr-~ 

po; en cuanto sea posible respondidas por sus compañeros antes que -
. . 

por el profesor; respondidas con segu.rida.d y claridad, de tal manera-

que satisfaga. a quien las plantea, si- el pro~esor no las sabe respon

der d~be decirlo con franqueza e invitar a investigarlas en su compa

ñía, pero nunca salírsele por la tangente al alumno 

Ventajas y Desventajas.- Sintetizando los aspectos positivos de la -

~orma interrogativa en la enseñanza de la filosofía, anotamos los si

guientes: 

a.- Es un buen medio para hacer la enseñanza activa, ya que al alumno 

se lo mantiene en continuo trabajo, bien sea elaborando las respues--
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tas o manifestándolas. 

b.- Permite que la. enseñanza se haga. al ritmo del aprendizaje del es

tudiante. 

c.- Lo~ conocimientos que adquiere el alumno son descubiertos por él, 

siendo desde luego más eficaces. 

d.- Hasta cierto punto permite ver al profesor lo~ aspectos que más 

interesan al alumno para hacer énfasis sobre ellos. 

e.- Es una buena ma.nera para mantener la disciplina. 

f.- Permite a.preciar el rendimiento del alumno. 

No obstante de sus ventajas vemos en esta forma los sigllientes as

pectos nega.ti vos:; 

a.- Hace le~ta la·enseñanza, y como nuestros programas son extensos,

na.die quiere arriesgarse a qu~dar mal con las autoridades educativas

Y con sus alumnos. Pero tengamos presente que es preferible· aprender~ 

poco y bien y no mucho y mal •. 

b.- No es susceptible de aplicarse en la. enseñanza de todas l~s disct 

plinas filos6fica.s, tal como en la. hist~ria. de la filosofía, ni en -

todos los aspector¡3 de las otras como en teodicea., psicologia. racional. 

c.- Cuando el grupo es numeroso no se les puede preguntar a. todos los 

alumnos, cosa que desalienta a quienes no toman parte, pero por lo me 

nos deben estar trabajando mentalmente. 

d.- Da oportunidad a que el alumno plantee con frecuencia. problemas 

persona.les, pero el profesor debe tratar de evitarlo. 

3.0. FORMA DIALOGADA 

La forma dialoga.da es lla.ma.da·ta.mbién forma socrática, con lo que

no esta~os de acuerdo; pues los pasos que segu.ía ei filósoio eran la.

ironía. para hacer tomar concie·ncia al interlocutor de su ignorancia.,

lo que nunca.podrá. hacerse con los alumnos, pues los apartaríamos de

nuestros deseos; y la ma.yéutioa, que consiste en a.y-u.dar a dar a luz -

las ideas, que es precisa.mente lo que todo buen profesor hará con sus 
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alumnos, y que es lo que nosotros llamamos forlll8. dialoga.da.. 

La 'forma. clia.loga.da se está empleando en la enseñanza. de la f'iloso.

f'ía., cuando la. clase se desarrolla mediante un intercambio de pregun

tas y respuestas entre el prof'esor y los alump.os, las cuales están e!!. 

caminadas a descubrir los conocimientos que aquél desea que éstos ad

quieran. 

Decimos que en el diálogo ha.y un intercambio de preguntas y res-

puestas, por cuanto no ha.y que enteriner que éste consiste en el mero

interrogar del prof'esor y en el responder de los a.luml'l.os; no, ambos -

deben preguntar y ambos responder, de tal manera que la clase se con

vierta en una auténtica conversación en la que haya intercambio de -

ideas, pensamientos, oposiciones, argu.mentos, y en 'fin que se presen

te una convergencia y divergencia. de espíritus, para 'filosofar verda

deramente. 

Para que el ,salón de clases se convierta en un lugar d~nde el pro

f'esor y los ,a.lu~os se reunen, para conversar, debe haber un buen am

biente entre estoi' pe~sona.jes, espíritu de convivencia y cohesión en

el grupo, para que el docente y el discante sean auténticos interloc~ 

torea, que ma.nif'iesten la-manera. de ver las cosas f'ilosóf'ica.mente, lo 

que obliga. a.. que no sólo el prof'esor sepa interrogar y responder, si

no que es necesa.río que el alumno a.prenda. a. manejar la técnica del -

diálogo, que, por cierto es de gran valo~ educativo, a.demás de la in

f'ormación f'ilos6f'ica. que recibe. 

Ha.gamos notar aquí que algunos pedagogos consideran al diálogo co

mo método, ya que en él a. veces ha.y que valerse de varios procedimie!!, 

tos para ayudar al alumbramiento de las ideas en los alumnos; noso--

tros consideramos que es a.penas una to~ porque es una. manera de PI?. 

sentar oua.l~er método o procedimiento. 

En ninguna otrá asigna.tura.. el 'diálogo es tan importante y va.lioso

como en la e~seña.Iiza de la f'ilosof'ía., pues si queremos enseñar a f'il2, 

sof'a.r es necesario intercambiar las ideas 'fruto del reflexionar perso 
. -

nal sobre el tema que se estudie en.ola.se, permitiendo así al alumno-
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formarse una concepción personal, clara. y verídica del mundo.y de la

vida. 

El diálogo permite también al alumno 'formarse un conjunto de opi

niones encamina.das a cooperar en la solución de problemas que se plan 
. -

tean en la clase y cuya solución será más sólida y comprensible si se 

trabaja en común para. encontrar las respuestas, pues con la confluen

cia de razonamientos la.a ideas se esclarecen en mejor 'forma. 

El empleo de la. 'forma. dialoga.da cumple importantes 'funciones den

tro de la clase de 'filosofía tales como las siguientes: 

a.- Dirigir la reflexión de los alumnos para que contribuyan al desa

rrollo del tema, activando de esta manera la enseñanza. 

b.- Propiciar el encadenamiento lógico. e_n el desa.rrollQ de la a.signa

tura. 

c.- Facilitar la comprensión de la materia al .ser producto de su tra

bajo los conocimientos que adquiere. 

d.- Habituar al alumno a.l buen uso del razonamiento, a.sí como de su -

expresión. 

e.- Acostumbrar al intercambio de ideas al estudiante tan necesario -

en la .vida real. 

t.- Abrir el' pensamiento a. to~as las ideas 'filosóficas. 

g.- Formar en el alumno la difícil costumbre de escuchar. 

En la clase de 'filosofía pueden establecerse tres 'formas de diálo-
-. gos, a.si. 

a. Entre el profesor y un número determinado de alumnos, generalmente 

de cuatro a. cinco y ojalá entre los más adelanta.dos; el tema puede -

ser propues~o por el profesor~ cualquier alumno de los del grupo; -

los restantes escuchan y sigu.en el desarrollo del diálogo para adqui

rir los conocimientos que oyen de los interlocutores. Los alumnos que 

dialogan pueden ser rotados 'frecuentemente o escogidos indistintamen

te en el momento de iniciar la clase, cosa que lleva.ría. a la prepara

ción conjunta. 

b. Entre los alumnos baj~ la direcci6n del pro~esar, el tema puede -
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ser seleccionad.o por el profesor o los alumnos. También puede ser por 

el sistema. de grupos, pero rotándose para que tomen parte todos los -

alumnos. 

c. Ent·re el profesor y un alumno, con terna. que resulta. como consecue!! 

cia. de alguna pregunta. en e la.se. Es conveniente que cuando se emplee

este sistema. el profesor siga, muy bien a. su interlocutor y no tratar-· 

de imponerse con su sabiduría., pues debemos recordar que la función -

del profesor no es demostrar su sabiduría., sino·emplear ésta. para co!!_ 

ducir el aprendiza.je del alumno. Tampoco hay que persua.dirlo para que 

acepte nuestros puntos de vista., pües ningún bando aceptará ésto ya -

que el filosofar no consiste en ésto, sino en descubrir la verdad a -

costa. de lo que sea. 

Para que ,la clase de filosofía se pueda realizar mediante la. forma 

dialoga.da. y :se obtenga, éxito el. profesor debe tener dominio de la. fi

losofía. y de la. técnica. dialéctica., que los grupos sean poco numero

sos que por cierto es difícil conseguir hoy día, disponer de tiempo -

su'ficiente para que se pueda ñesarrollar el diálogo sin a.premios, que 

el alumno e1¡1té bien motiva.do por la. filosofía. para. que lea préviamen

te los temas- a estudiar, cooperando efeotiva.niente en el diálogo, pues 

sin tener cierta. óultura. filosófica es difícil hacerlo, por eso reco

mendamos pr~ticarlo en el sexto año por cuanto el alumno a. estas al

turas ya pos.ee ciertas· bases filos6f'icas. 

Ventajas y n:esventajas.- Como una síntesis de lo expuesto enuméra.mos

a. continuación las ventajas que of'rece el diálogo utilizado como me

dio de enseñanza. en.la. f'ilosof'ía: 

a.- Permite desar;-ollar la. libertad intelectual y abrirle al alumno -

la mente a todas !as corrientes ~ilosóf'ica.s. 

b.- La. enseñanza. por medio de_l diálogo se ha.ce activa ya que permite

que el alumno est6 continua.mente trabajando en la elaboración de los

conocimientos. 

c.- Ayuda a '1a socialización del alumno por cuanto enseña a respetar

las ideas ajenas, _a colaborar en ;la. búsqueda de los conocimientos, y

a. trabajar en gru.po en general. 
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d.- Mantiene alerta al alumno y al profesor sobre las nuevas corrien

tes filosóficas que cada día aumentan y t~man rambos diferentes e in

teresan para. el estudio de la asignatura. 

e.- Des~rrolla. en el alumno la capacidad de razonamiento. 

La.s desventajas que le a.notamos a esta foma. son las siguientes: 

f·- La.sola.ses desarrolladas mediante la forma. dialogada. requieren -
1 
fe bastante tiempo y el disponible es relativamente corto para. compl2_ 

l 

tar el programa:. 

b.- Se requiere de grupos pequeños, cosa que es difícil conseguir en

la actualidad. 

o.- Puede llevar a la superficialidad de la ola.se por que se suele -

dialogar sin ningana preparación_, lo que hace que éste carezca. de un

contenido filosófico de valor. 

d.- Exige buenas fuentes de información para la preparación previa, -

lo que es difícil conseguir por la falta. de recursos de nuestros. 0012.. 

gios de bachillera.to. 

e.- Se necesita. tener un alumnado con buenas bases filosóficas para. -

poder entablar un-lnteroambio de ideas, 'lo qu'.e medio se logra en el -

sexto a.ño. 

B. MfilTODOS MODERNOS 

Exponemos a oontinua.oión algunos de los métodos modernos que pue

den emplearse con.: éxito en la. enseñanza de la filosofía.. Consideramos 

el método de lect,ra._y comentario de textos, el método de estudio di

rigido y el método de instrucción programa.da. 

B.l. METODO DE LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTOS 

l. CONCEPTO 

Este método se lo puede usar con buenos resulta.dos en la enseñanza. 
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de la filosofía. Consiste en desarrollar el programa de la asignatura. 

leyendo y comentando el texto o textos que se siguen, lo mismo que 

fra.ementos de obras filosóficas, llevando de eota manera al ~lumno a

la comprensión de su contenido y haciendo que aprenda la materia. 

En el bachillerato aún no conviene hacer la clase con la lectura y 

comentario de obras originales ya que el alumno no posee la suficien

te cultura filosófica para comprenderlas, lo que no quiere decir que-., 

no se lean obras de filósofos sobre todo en el sexto curso cuando ya

se poseen los rudimentos de la filosofía y se va a entrar al. estudio

de la historia. La lectura y comentario debe hacerse en los textos de 

estudio y en.algunos fragmentos que se tengan para ello. 

No hay que confundir el método de lectura y comentario de textos -

con el método o 'f'orma libresca, ésta. se limita únicamente a repetir -

por el pro'f'esor lo que dice el libro bien sea leyéndolo o recitándolo 

.hasta con.las mismas palabras .Y ejemplos, al igual que señalando la -

leoci6n. En el método de leot~ra y comentario de text<>s además de la

lectura viene el comentario de¡ mismo, comentario que puede se1 por -

el profesor o por el a~umno según el caso o por ambos, se le.dan las

interpretaciones correspondientes, se ponen ejemplos para la mejor -

comprensión por parte del alumno, se pasa luego a. a-firmar lo dicho 

con la lectura y comentario de algún fragmento sobre el tema. Como V2., 

mos el método objeto de nuestro estudio es más completo y ce>mplejo 

que el llama.do libresco. 

Ante la di'f'iculta.d de leer y comentar obras originales en el ba.ohi 

llera.to es convenfente hacerlo en base al texto o textos que ya son -

interpretaciones de obras originales, los cuales deben ser muy claros 

y verídic~s,: para mediante ellos llevar al alumno a la comprensión de 

la filosofía, oo~a: que se logral'á con la explicación e interpreta--

ci6n de dichos textos y de los 'f'ragmentos que se dispongan, que aun

que ya sean traducciones de los originales deben ser fieles. De esta~· 

manera se va vinculando .al estudiante a la lectura de obras de los f!. 
16sofos iniciando su penetraci6n 'f'ilosó'fica. 

Con el desarrollo de 1a·o1ase por medio de este método deben cons!_ 
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guirse antes que nada tres objetivos: la comprensión de las bases del 

pensamiento filosófico, 'fundamentación de las ideas 'filosóf'icas al ir 

a s~s verdaderas raíces, habituación a la lectura, análisis e inter-· 

pretación de las ideas filosóficas. 

2. REQUISITOS PARA· SU APLICACION 

-Para que el método de iectura y comentario de textos se aplique -

con éxito en la enseñanza de _la filoso'fía hay que tener en cuenta al

gunos requisitos que presentamos a continuación: 

a.- Que ca.da alumno posea. su libro de texto, cuando se siguen varios

es mejor por cuanto cada uno es leído y comentado en el mismo tema; -

en éstos ca.sos los libros deben ser de una visión diferente, existen

cia.listas, positivistas, idea.listas, católicos, etc., de esta manera

el mismo problema. puede ser enf'oca.do desde diferentes ángulos. 

b. - Que se posea un compendio.'. donde se encuentren fragmentos de las -

obras 'filosóficas que pueden servir para. la clase. 

c.- Disposictón de un diccionario de filosofía por lo menos para recu 
. -

rrir a ellos cuando se necesite precisar términos que se emplean en -
\. 

la clase. 

c.- Obtención de una historia. de la filosofía. por lo menos para recu

rrir a. ellas cuando se necesite localizar ~n el tiempo los aspectos -

·estudiados cuando 't'uere conveniente. 

e.- La b.iblioteoa. 'del colegio debe estar dotada de un buen número de 

obras y trata.dos de filosofía. para que el alumno pueda informarse p~ 

vía.mente sobre los"asuntos que se tratarán en la. clase. 

r.- Que el profesor posea una buena preparación en la filosofía para.

que esté en capacidad de interpretar los di'ferentes textos que se si

guen, al igual que los fragmentos que se utilizarán. 

g.- Una buena motivación por los diferentes temas y por la. asigna.tura 

en general, de lo oontra.rio ·1a clase no pasará de la simple lectura. 

h.- Que al final de la clase se precisen y se definan las ideas obte

nidas a. través del' traba.jo desarrolla.do, si esto no se hace el alumno 
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queda en tinieblas, especialmente los que tienen poco interés por la

asignatura. 

3. PROCESO DE APLICACION 

Cuando en la. enseñanza de la filosofía se pone en práctica el mét~ 

do de lectura y comentario de textos, es conveniente seguir los pasos 

que exponemos a continuaci6n: 

a.- Introducción: La hace el profesor para situar al alumno en el te

ma que se va a estudiar. Aquí desde luego vendrá también la motiva

ción. 

b.- Lectura; La puede hacer el profesor o uno de los alumnos, los de

más siguen en su texto, ha.y que cuidar de la buena dicción para que -

todos escuchen; no debe ser interrumpida para preguntar, las dudas.el 

alumno las anotará en una. hoja para después presentarlas. Creemos que 

la lectura primeramente debe ·ser de todo el tema o capítulo y después 

si proceder por partes. Pensamos que no es necesario leer todo el li

bro primero,"pues se perdería mucho tiempo, lo que podría hacer el e! 

tudiante por su cuenta. 

c.- Explicación:. Una vez leído el capítulo o tema, se procederá a -

leer por trozos o párrafos y el profesor irá haciendo las interpreta

ciones y explicaciones del caso, para. lo cual conviene que utilice -

ejemplos si le es posible. A veces los alumnos pueden tratar de hacer 

las interpretaciones y las explicaciones, haciéndose de esta. manera -

la clase más activa, todo depende del tema estudia.do y de la habili

dad del profesor para darse cuenta cuando lo pueden efectuar. Si esto 

ocurriese el profesor complementará y afirmará. lo que diga. el alumno. 

Cuando se empleen·varios textos que es lo más aconseja.ble para. este -

método, se procederá ~e la siguiente manera: Leer cada texto y expli

carlo, hacer la comparación de las ideas contenidas en ca.da texto. 

d.- Lectura del Fragmento: Para reafirmar lo explicado de los textos, 

se leerán y--se explicarán los fragmentos que se tengan en relación --
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con el aspecto en estudio, esto lo hace generalmente el profesor por
las características de los trozos. 

e.- Comparación: Entre las ideas de los textos o texto y las de los -

fragmentos hay que relacionarlos para hacer ver sus semejanzas de fo~ 

do de sus contenidos. Esto lo deben hacer· preferentemente los mismos

~lumnos. 

f.- Síntesis: Es un paso que no se puede prescindir de él y consisti

rá en la organización de los conocimientos que han sido objeto de es

tudio en la clase, es decir sobre las cuestiones que se han comentado. 

Las ideas esenciales se anotarán en el pizarrón con el fin de que los 

alumnos las consignen en sus propios cuadernos. 

La síntesis a veces conviene hacerla al final de cada hora de cla

se, otras veces es bueno esperar que se termine el capítulo o unidad, 

pero hay que tener en cuent~ que no sean m~ extensos. 

Un ejemplo nos "ilustral'á. mejor lo que acabamos de decir; tomemos -

como tema de la clase el método socrático. 

-Introducción: Con una.plática sencilla sobre el·tema de los so~istas

que ha sido tratado en la clase anterior, se recordará que éstos ense 
. . -

ñaban cosas falsas y se jactaban de su grandeza. Para combatirlos, Só 

orates oreó su .método. 

Lectura: Por el profesor o por alguno de los -alumnos ~el tema. "el mé

todo socrático", lo cual se hará. en los diferentes textos que tienen

los alumnos. 

Explicaci6n, A medida que se vaya leyendo en los respectivos libros -

trozo por trozo se irá explicando lo que es el método socrático, su· -

origen, fases, empleo, importancia, etc., se solicitará un ensayo a-

varios alumnos. 

Lectura del Jragmento: Para que los alumnos se den cuenta de cómo en-. 
realidad es el método socrático, se leerá un·buen pasaje del diálogo-

Teetetes, donde sé ve claramente el método socrático, se irá dando la 

respectiva explicá.ci6n. 
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Comparaci6n: Una vez que los alumnos tengan una. idea clara. del pasaje 

del diálogo mencionado, se establecerá la relación entre el conterido 

de los textos y éste, haciendo ver que en el fondo es la misma idea -

que dan los autores aunque con dif&rentes palabras. 

Síntesis: Para integrar lo explicado sobre el método socrático, al fi 

nal de la· clase, se procederá a. hacer una·síntesis de las ideas obte

nidas. Esto se puede hacer en un cuadro sinóptico, donde trabajarán -

especialmente los alumnos. 

·Para consolidar lo visto en la clase el profesor debe idear ta.reas 

que sirvan de aplicación, al igu.alque dejar como lección el respect!, 

vo tema. 

Cuando se emplea este método hay que tener muy en cuenta como se 

van a evaluár los conocimientos, para no hacerlo de la misma 'forma a 

cuando la. enseñanza. se hizo de diferente manera.. 

No somos partidarios de utilizar este método como único en la ens! 

ña.nza de la. filosofía, aunque·nos parece que es mey bueno para el es

tudio de _ciertos aspectos. 

Ventajas y Desventajas.- Si el método se cumple en la forma descrita.

Y con las variantes que exiJa.n las circunstancias, le a.notamos las si 

guientes ventaj°a;s: 

a.- El método es suficientemente activo como para garantizar el traba 
• 

jo y por lo tanto el aprendizaje del alumno. 

b.- Se trabaja sobre algo concreto como son las ideas que exponen los 

diferentes textos y se reafirman las ideas de los filósofos cuando es 

posible. 

c.- Se enseña y se habitúa al estudiante a recurrir a las fuentes ori 
. -

ginales que contienen los textos. 

d.- Puede emplearse con grupos numerosos, pudiendo participar un buen 

número de ellos en la ola.se. 

e.- El alumno entiende claramente las ideas contenidas en el texto y-,.. 
su fundamentación~ 

f.- Se motiva gra.iÍdemente al ·alumno hacia la lectura fi.losó'fica. para-
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qu~ complemente los cpnocimientos que recibe en·clase. 

Entre los aspectos negativos que le encontramos a este método señ2:, 

lamos los siguientes: 

a. - A veces no se puede hacer un buen análisis de cada texto o frag

mento por cuanto el programa es muy extenso y el tiempo es relativa

mente corto. 

b.- Muchas veces no se pueden ~onseguir diferentes libros de texto -

que pertenezcan a distintas ide-alogías ni que reunan las condiciones

para ·ta.les. 

c.- Hay profesores que ca.recen de una buena ~reparación como para ma

nejar un texto de una escuela. o doctrina y otros de otras, y menos P! 
ra ir a las fuentes origi~ales. 

d.- Cuando los·a1umnos no están bien motivados por la filosofía, la -

clase se reduce a la lectura simplem.ente y al exponer del profesor, -

sin que los alumnos tomen parte activa. 

e.- Puede llevar a la. memorización de los textos al no ser entendidos 

suficientemente. 

f.-·Puede se~ muy aburrida la clase si el método es empleado con mu

cha rigidez.y los alumnos permanecen pasivos. 

B.2. METODO DE ESTUDIO DIRIGIDO 

l. CONCEPTO 

Aunque no se sabe con certezá donde nació este método, podemos de

cir qúe data de la primera década. del presente siglo. El estudio di1i 

gido puede entenderse como un medio para. fijar conocimientos mediante 
1 ':"': 

la lectura domprensiva y repetida. y como un método de dirección del -

aprendiza.je que pertenece a los métodos modernos. Aqui lo tomamos en

el segundo sentido, esto es como un método de enseñanza. que puede em

plearse con éxito en la. conducción de los alumnos para. el estudio de

la. t'ilosoi"ía en el bachillerato .• 
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El método de estudio dirigido es aquél que conduce el aprendizaje

mediante el traba.jo del alumno tanto en forma ind~vidual como en gru

po bajo la dirección y estímulo del profesor. De manera más explícita 

el método de estudio dirigido como técnica didáctica es el conjunto -

de procedimientos que llevan al alumno a la ejecución del estudio en

forma individual, pero complementado con el de sus compañeros de gru

po o equipo donde se obtienen conclusiones parcia.les, las que poste

riormente ha.n de ser discutidas por toda la. ola.se, donde se sacarán -

las conclusiones definitivas. Todo esto claro está será bajo la orien 

tación del profesor. 

Ha.y que hB:Cer notar que a lo que aquí se llama estudio tiene un 

sentido muy amplio y se refiere a toda._ ola.se de actividades que el 

alumno pueda realizar para obtener el aprendiza.je, bien sean consul

tas y lecturas en libros, revistas, periódicos, entrevistas a person~ 

jes, visi~as y excursiones, conferencias, seminarios, simposios a los 

que pueda asistir con el fin de recoger da.tos para su traba.jo y en 

fin.diferentes actividades que aquí no terminaríamos de enumerar. 

Entendido.~e.esta manera el método de estudio dirigido, éste se 

aplica. en la.,enseña.nza de la filosofía cuando el alumno interviene en 

la. ela.bora.ci,ón de un nuevo contenido programático, bien sea realizan

do investigaciones, es decir acumulan~o dato_s o informaciones, los -

analiza e interpre~a para. complementarlos con los de su equipo y pos

teriormente ~a.car conclusiones como consecuencia de la participación

activa de todos los miembros d.e la clase, siempre guia.dos por el pro

fesor. 

Como nos damos cuenta este método tiene en un comienzo trabajo in

~ividual que enseña a valerse por sí mismo y traba.jo colectivo donde

el alumno neqesita de la cola.bora.oi6n, como también colabora. en el -

trabajo del equipo 'i posteriormente de toda. la clase; cosas muy reco

mendables en la ao~ualidad comó medios de educar integralmente al -

alumno; pues. por medio de este método ae lleva a. cabo una. enseñanza. _ 

individual y colectiva a. la. vez. 
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2. CARACTERISTICAS. 

El método de estudio dirigido posee las siguientes características, 

las cuales nos inducen a recomendarlo para. la enseñanza de la filoso

fía.: 

a.- Flexibilidad: Se puede practicar bajo diferentes formas o modali

dades, lo que depende ante todo del número de alumnos por clase, el -

material de consulta., las instalaciones del colegio, etc.; también d!_ 

cimos que este método es flexible por cuanto permite formar los equi

POE! o grupos de traba.jo como las condiciones lo requieran, pudiendo a 

veces trabajarse en forma individual y reducir todas las conclusiones 

al traba.jo de l'a clase entera, presoindi_éndose de esta manera del tr2:, 

bajo por equipos. 

b.- Actividad: El aprendizaje se rea.liza directa.mente por el a.lumno,

ya que éste lee, analiza, ref_le:x:iona., va.lora., critica, discute, con

cluye, que son precisa.mente 1a.s mejores actividades que puede~ reali

zarse para. el aprendizaj.e de la filosofía., pues el alumno es quien -

trabaja para adquirir los conocimientos que se desean. La. labor del -

profesor es la de un auxiliar y director del traba.jo de los estudian-· 

tes quienes en todo momento se encuentran ocupados. 

c.- Vita.liza.dor: Este método permite presentar a los alumnos el conte . -
nido programático en forma de problemas, los cuales despiertan el in

terés conduciendo a los alumnos a la reflexión sobre cuestiones que 

a.tañen a situaciones rea.les de su vida personal, social y fenómenos 

de la naturaleza.. 

d.- Individua.liza.dor: Mediante el empleo del método de estudio diri~ 

·do se pueden a.tender a las diferencias individua.les hasta cierto uun - -
to, pues se pueden asignar temas má.s difíciles y complejos a los.a.111!!!. 

nos más capa.cita.dos O exigirles de acuerdo a sus fa.culta.des, con los

menos capa.oí ta.dos se puede trabajar a otro ritmo y calidad. En este -

método deben tenerse asignaciones máximas, medias y mínimas para apl!. 
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. -

diantes. trabajan de acuerdo a sus f'uerzas 7 capacidades, practicándo

se así el principio de que "la clase no es una masa sino una. suma de

individua.lidades". 

e.- Respeta la Libertad: Para formar los grupos o equipos de tra.bajo

Y' muchas veces para elegir los temas 7 el material de consulta el -

alumno goza de libertad para hacerlo. Para ejecutar el trabajo tam-
. ' 

bién dispone de relativa libertad. En el debate del equipo 'y de la -

clase en general el estudiante tiene plena libertad para. tomar lapa

labra, para. opinar· o actuar. 

f.- Socializador: En este método existe una fase de trabajo en grupo, 

que ayuda al alumno a adquirir hábitos de responsabilidad, de solida

ridad, cooperaci6n cosas que .lo preparan para vincularse a la comuni

dad 7 a la sociedad. en general. 

3. PASOS A SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL METODO 

Cuando se-ponga en práctica el método de estudio dirigido es nece

sario seguir las sigllientes etapas en su desarrollo: 

3.A. Actividade·s· d.e Iniciación: En esta fa.se se preparan y se dispo

nen ciertos elementos que se van a utilizar en el desarrollo del tra

ba.jo, el que puede ser un tema, unidad, una disciplina. o· todo el pro

grama. Estas actividades son: 
1 

3.A. l. Formación de los Equipos: La 'formación e int~graoión de los -

grupos o equipos ~e traba.jo es uno de los primeros pasos que ha.y que

dar en este método. Los equipos es mejor que se 'formen libremente y -

por afinidad de los alumnos; el número de equipos de una clase depen

derá del total de alumnos y del material de investigación y de traba-. 
jo; el número de integrantes de cada equipo variará. según las circun!!_ 

ta.ncia.s, pero no deben haber menos de cuatro ni má.s de siete, pues de 

lo contrario se dificulta. realizar una buena. labor. Los integrantes -

de los grupos a ·veces es conveniente rotarlos, cosa que debe tener en 
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la el profesor desde un comienzo en base a los conocimientos que de -

cada alumno tenga. Cada grupo debe nombrar un jefe o capitán para que 

se responsabilice del traba.jo, bien sea coordinándolo, dirigiéndolo -

si es el ca.so. Para que haya más orden en la clase, cada equipo puede 

ser designa.do por una letra o un número o un nombre especial. 

El estudio dirigido puede desarrollarse individualmente, donde ca.

da alumno trabaje por su cuenta y sólo el debate final se haga con t2, 

da la clase. 

3.A.2. Elección y Planteamiento del Tema: Conviene que lo hagan los -

alumnos, pero cuando es necesario el profesor debe sugerirlo para que 

les interese y lo acepten en cambio de imponérselo, ésto sucede cuan

do es indispensable seguir determinado aspecto por la estructura ló~ 

ca que es fundamental en el desarrollo de ciertas partes del conteni

do programático de la. filosofía. Cuando todo el programa se desarro

lla por medio de este método,.el profesor irá proporcionando los te

mas a medida que se vayan estudiando los anteriores. 

Aunque muchos están de acuerdo en que cada grupo o equipo de la -

clase desarrolle un tema diferente, nosotros somos partidarios que -

por lo menos dos_o tres equipos estudien el mismo, y dependiendo de·

otras ci~unstancia.s como el tiempo, fuent.es de información, dificul

tad del tema y ot'ras nos gusta que todos los equipos se dediquen al -

mismo tema., pues de esta·manera todos los miembros de la clase podrán 

tomar parte activa ya que se encuentran en igualdad de condiciones -

frente al tema presenta.do en el deba.te final, siendo las conclusiones 

que se obtengan más sólidas. 

Una vez elegido el tema para. desarrollar conviene que se plantee -

al estudiante de tal manera que sienta la necesidad de trabajar. En -

filosofía es bueno plantear los temas en forma de· problemas y no como 

asunto de simple memorización, pues antes que na.da hay que hacerlo 1'!. 

flexionar y esta será la mejor forma de lograrlo. Con un ejemplo ilu~ 

tramos lo que terminamos de decir: el tema. o unidad a desarrollar se-
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ría "la. teoría del conocimiento", que plantea.ríamoo así: :.:1. diario y a. 

ca.da momento estamos conociendo cosas nuevas, conviene ahora que sep2:, 

mos clara.mente cómo nos vienen esos conocimientos (origen), en qué -

consiste el conocer (esencia), cómo se nos presentan esos conocimien

tos (formas), son reales o ideales (valor), podríamos averiguar este

asunto tan importante para nuestra vida de estudiante·. Este es un te

ma que puede y debe desarrollarlo toda·la clase, puede aun subdividi,r. 

se de tal manera que en cada semana se agote un aspecto. Quien escr~

be esto tiene la experiencia de haberlo realizado con todos los equi

pos de la clase y con muy buenos resultados. 

3.1.3. Motivación: En el t-raba.jo de estudio dirigido la motivación es 

un factor imprescindible, pues desempeña. un papel definitivo. por o~ 

~o si no se despierta. el interés, el alumno hace cualquier traba.jo -

por salir del paso·o cumplir y nada más. En la. motivación del trabajo 

por el estudio dirigido, hay que tener en cuenta la formación de los

equipos y la elección y Planteamiento del tema., pues a.nadie le prov2. 

ca trabajar con quien no le gusta ni hacer lo que le desagrada. 

3.1.4. Inst1"11Cciones: Antes de iniciar el traba.jo, el profesor deberá. 

dar a sus alunmos todas las indicaciones pertinentes, tanto en la fo~ 

ma como van.a trabajar, especial~ente si desconocen la. manera. de pro

ceder, lo cual sucede cuando en los años anteriores y en otras asigna -
turas no ha sido aplicado este método, cosa que el profesor tendrá -

... 

que eerciorarse. ~ la altura de donde se va a practicar este método o· 

·sea quinto Y, sexto de bachillerato, es necesa!io proporcionar la bi

bliografía cómpleta, nombres de obras, autores y hasta los ·capítulos, 
( 

pues de lo contrario el alumno pierde tiempo en cosas que aunque li~ 

das a su oficio aún hay que evitárselas, ya que con frecuencia llega

a desanimarse a trabajar por el número de dificulta.des que encuentra

para obtener las fuentes de infomaci6n. Algunos acostumbran dar has

ta el .número. de l&s páginas de los libros, nosotros no vamos al extl!, 

mo, pues c~emos que el alumno cuando estudia filosofía ya. debe saber 

manejar.esta clase de material. Señalamos aquí que ca.da alumno debe -
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dose así una idea. clara para. poderlo desarrollar. 

También conviene que se entreguen al alumno cuestionarios que le -

sirvan de guía en su trabajo, los que tendrán pocas preguntas pero -

que lo orienten en la búsqueda de la. información y en general de la -

realización de todo el trabajo. El tiempo disponible para llevar a c2:, 

bo el trabajo es conveniente hacerlo saber también. En la clase de 1'i 

losofía. de quinto año donde son tres horas semanales, podrían dedicar 

se dos para la búsqueda de la información y la discusión por equipos

Y una para el debate final que, ser4 de toda la clase, claro está que

si el tema estudia.do es extenso se cambiará la. modalidad y podrán ser 

tres semanas para la búsqueda de la información ·y trabajo en equipo y 

una para el debate 1'inal, depende entonc·es el tiempo ante todo de la.

extensión del asunto en estudio antes que de otros factores de menor

importancia~ En sexto año que son cuatro horas semanales, pueden dedi 

carse tres al trabajo individ:ua.l y por equipos y una para el traba.jo

de toda la clase, dependiendo también del tema en estudio el ~iempo -

que se tome antes que de aspectos secundarios. El tiempo deberá tener 

se muy en cuenta en el planea.miento anuai o en la forma que se haga. 

También es bueno hacer conocer con la debida.antieipación cuál se

rá el equipo que inicie la presentación del informe, cómo y quién oj2:, 

lá., ésto lo decidirá el grupo •. 

3.B. Ejecución del Trabajo: En esta etapa ya se realiza el estudio d~ 

rigido propiamente dicho, podemos ver en ella tres fases: 

3.B.l. Estudio Personal: Cada alumno ha.ce sus consultas, lee, anota,

reflexiona, razona y estructura. los conocimientos, cosa que hace so

bre los libros, antologías, diccionarios, revistas, artículos de peri2, 

dicos; hace averiguaciones a. personas o profesores que saben filoso

fía., si hay oportunidades de asistir a conferencias, seminarios, sim

posios, películas, lo ~ará, aotivida.d:es que le pueden servir en 9ua.l

quier forma para desarrollar su traba.jo. Por lo que acabamos de decir 

juzga.moa que esta parte del método no puede desarrollarse en el aula.-
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o biblioteca únicamente, sino que hay que ir más allá en husca del~ 

información que se crea necesaria. Los alumnos deben hacer una sínte

sis de lo obtenido personalmente, ojalá con un enfoque personal y no

copias textuales, aunque conviene utilizar las citas. Los cuestiona

rios que se le dan como guías deben ser tenidos muy en cuenta. 

Durante esta fase de traba.jo el profesor asiste al alumno para a~ 

darlo si es el caso, pero ante todo para estimularlo. 

3.B.2. Estudio en Grupo: Una vez que se haya ~echo el trabajo perso

nal, tienen que reunirse los integrantes de cada equipo, para. anali

zar, discutir, aclarar, sintetizar y sacar las conclusiones parciales 

que se presentarán posteriormente a toda la clase. El trabajo en esta 

fase lo-coordinará el jefe del grupo y también estará asesorado por -

el profesor para dar las orientaciones que se requieran en cada caso. 

Este trabajo si conviene que se realice en el aula o en la biblioteca, 

ya que por fuera es difícil la reunión de los integrantes de cada -

equipo, y en ca~o de hacerse no se le da la formalidad necesaria, ad~ 

más es difícil recibir la asesoría del profesor. 

A veces el trabajo de información conviene hacerlo en grupo o en -

forma individual según como se haya planeado trabajar, no olvidemos 

que el método es.elástico. 

3.B.3. Trabajo con toda la Clase: Es la última y definitiva actividad 

del alumno, la podemos dividir en tres momentos: 

a.- Presentación del Trabajo o Informe: Lo hace un grupo que ha sido

designado previamente (es conveniente que se coloque aparte para dar

le mayor importancia al asunto), la exposición la hace uno o dos mie~ 

bros del equipo, e,legido ojalá. entre los de mayores capacidades y de

mejor expresión, pero también conviene que se roten; las ideas esen

ciales deben anotarse en el pizarrón para que se tengan presentes. -

Los datos serán presentados con claridad, sencillez, estructura. lógi

ca, de tal manera_que quien lo haga reemplace al profesor en todo se!!_ 

tido, pues deberá. ._hacer comprender a sus compañeros el tema de su ex

posición, para lo cual se valdrá de ejemplos, lecturas complementa--· 
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rias, aclaraciones, etc. Cuando todo el trabajo ha sido individual el 

profesor podrá elegir indistintamente 1 al momento al alumno que pre

sentará el informe, lo que hace. que todos trabajen por igual. 

b.- El Debate: Es la fase m4s importante del método de estudio dirig!, 

do y debe venir como consecuencia del informe presentado, aquí inter

vienen todos los alumnos de la clase bajo·la direcci6n del profesor,

aunque a veces es bueno que sea dirigido por un alumno y el profesor

puede. quedar de espectador listo para intervenir en caso dado. En es

ta fase se somete a juicio el infol'llle, se juzga y se examina crítica

mente. lo hecho por los grupos o equipos o a veces lo hecho por el -

alumno si el trabajo anterior ha sido individual. Los alumnos pueden

hacer preguntas. u objeciones -a quien o a quienes presentan el informe, 

éstos sostendrán y demost~rán su posición con los argumentos que tea 

gan a .su haber, los demás· 1os aceptarán o refutarán si es el caso, P!. 

J'O no de cualquier forma sino de tal manera q-ue de lado y lado ha.ya.n

argwnentos de valor, para que·mediante su enfrentamiento surja la ver -
dad. 

El debate ·de esta manera se c~nvierte en -una, verdadera polémica en 

la que mediante la intervención de u:n buen número de alumnos con ar~ 

mantos sólidos se ··analice el traba.jo presentado de la mejor manera P2. 

sible. El prQfesor o el director del debate cuidará meticulosamente -

que los argwJ1ento~ expuestos sean lo sut'icientemente convincentes pa

ra admitirlos, pue~s hay que rechaz.a.r a toda costa los razonamientos -

que no produpen resultados positivos. El orden debe reinar en el d~b!:, 

te, para estp su director dará. y quitará la palabra si fuere necesa

rio, al mismp tiem1>0 que lo encauzará cuando tome rumbos que a nada -

conducen. 

c.- Conclusiones: Cuando se considere que el tema. ha sido lo suficien -
temente debatido se procederá a la elaboración de las conclusiones, -

las que se derivarán de un buen análisis del informe presentado .que -

será muy rigll.roso. Las conclusiones deben ser obtenidas por los mis

mos alumnos, pero aprobadas claro está por el profesor. Cuando los -
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alumnos no puedan llegar a una conclusión por su ouenta,o que n~ sea

suficientemente adecuada, el profesor intervendrá, pero no para. da.r -

la respuesta. correcta, sino p~ra enea.minarlos mediante una serie de -

preguntas o insinuaciones al hallazgo de la solución •. Se cuidará. que

la mayor parte de los alumnos tomen la. palabra para expresar sus pun

tos de vista. y para que las idea.s definitivas sea.n fruto del traba.jo

de todos, aceptándose por propio convencimiento .. así. 

El profesor tendrá mucho cuidado que las conclusiones que se obtea_ 

ga.n sean verdad.eras; se consignarán en el pizarrón para que los alum

nos la.s a.noten en sus cuad.emos. 

Aunque en' un capítulo aparte trata.remos el aspecto de la evalua

ción seña.la.moa aquí que cuando se a.plica. el método de estudio dirigi

do ha.y que evaluar al alW'nno a través del traba.jo que rea.liza en to

das las etapas, y que es necesario cuidar de cerca lo que hace ca.da~ 

uno y no a.preciarlo en equipo, pues ha.y quienes en éste hacen muy po

co y a todos se les valora-el.trabajo por igu.al cometiendo una gran -

injusticia.. 

4. CONDICIONES PARA SU APLICACION 

Por la. experiencia que te~emós, podemos afirmar que el método de -

estudio dirigido es el que mejores resultados produce en la. enseñanza. 

de la 'filosofía, sinemba.rgo nos consta que todo e,l tiempo no se puede 

practicar deóido a varias circunstancias, de donde deducimos que para 

que se aplique con éxito, deben tenerse en cuenta. algunas condiciones 

que enumeramos a. continuación: 

a.- Poseer un buen centro de documentación (biblioteca., hemeroteca, -

películas, filma, etc.) y que ha~a~ suficientes ejemplares de cada. co 

sa.. 

b.- Que se disponga. del tiempo su'ficiente para. trabajar sin a.puros -

que generalmente dejan malos resultados. 

o.- Buena. preparación del profesor que le permita auxiliar al alumno-
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y hasta enfrentarse a in, pues este método hace que el estuq.iante ·ad

quiera más de ·10 que el. prot'esor le puede enseña;r con su palabra. 

d.- Que el alumno esté bien motiva.do por la. t'ilosot'ía.·ya que de lo . . 
contrario el trabajo estará a cargo de pocos y los demás se dedican a. 

copiar. 

Ventajas y _Desventajas.- No hay duda que el método de estudio dirigi

do bien aplicado tiene aspectos positivos de mucha signit'ica.ción, co~ 
-. 

sidera.mos los siguientes: 

a.- Fomenta en el alumno el hábito de la. lectura e investigación ál -

enseñarle a manejar las t'uentes de los conocimientos t'ilos6t'icos. 

b.- La. t'lexibilidad que posee hace que se pueda poner en práctica en

varias circunstancias, sobre todo el gran número de alwnnos en los -

·grupos que es algo inevitable hoy en día. 

c.- Enseña a escuchar y a respetar las ideas ajenas, preparando a.sí -

para la. vida democrática.. 

d.- Habitúa al alumno a buscar argu.mentos y razonamientos para justi

t'icar sus t~bajos, desarrollándole y cultivándole su pensamiento. 

e.- Los conocimientos adquil'idos son ·más et'icaces por cuanto son t'ru

to de su propio es'f'uerzo y traba.jo. 

t'.- El método es muy activo, pues mantiene al alumno en continuo movi 

miento p~ra encontrar los conocimientos. 

A pesar de los aspectos positivos que le anotamos, exponemos las -

cuestiones negativas que le encontramos: 
\. 

·a.- La. pobreza de(nuestros colegios no permite disponer de un buen -

centro de documen~aci6n donde los· alumnos puedan encontrar toda la i~ 

t'orma.ci6n que nec~sitan. 

b.-- Los alumnos suelen carecer de hábitos de trabajo en grupo, de in

vestiga.óión '! discusión, trayendo problemas sobre todo ·a.l comienzo. 

c.- Si el pro'fesor no cuida. de la. ·calidad del deba.te 'final puede caer 

se en polémicas s~perficia.les. Lo mismo sucede si no se cuida de la -

buena calidad del~tra.bajo en general los resultados serán de'fioientes. 
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d.- Es necesario disponer de tiempo suficiente para reali~ar un buen

tra.bajo, y el existente es ~la.ti?mente corto. 

e.- Pueden presentarse injusticias en la. distribuci6n y evaluación -

.del trabajo si no se procede con mucho cuidado. 

B.3. METODO DE INSTRUCCION PROGRAMADA 

l. CONCEPTO 

El método de instl"D.Oción programa.da. llama.do también de enseñanza -

·programa.da, es una. de las últimas innovaciones dentro de la. metodolo

gía. .didáctica.. A pesar d~ que este tipo de enseñanza. ha toma.do mucha.

'fuerza. a partir de 1958, ·sus inicios da.t.a.n desde fines del siglo pa.s!_ 

do, y su sistematización a partir de la. tercera. década del presente.

siglo. 

Es evidente la. explosi6n escolar de nuestra época y una de las me

jores armas para hacerle 'frente a este problema es la instrucción PI'2, 

gramada. Por_ medio de· ella pueden a.prender un gran número d.e ilumnos

cosa. que es ca.racterística de nuestras a.ula.s debido a. la 'falta. del sE_ 

ficiente personal docente, de las instalaciones necesarias y de otros 

'factores que llevan .a, aglomerar muchos estudiantes alrededor de un só -
lo pro'fesor~ el cual de otra. manera no los puede atender en la. forma.

deseada.. 

La enseñanza programa.da. "se trata de una. lección particular puesta. 

por escrito" (7) ¡- O también "la enseñanza. programa.da. se propone por -

su parte, presentar la. materia. que el alumno de·be aprender en mioroe

tapa.s, de manera. que la mente pueda asimilarla sin dar lugar a dudas. 

En otras palabras, se trata de un modo de enseñanza. cuyo objetivo es

el de obtener del, alumno, por intermedio de un programa descompuesto

en elementos muy ,breves, un comporta.miento 'final ya previsto" (8). 

(7) Décote, Georges. La Enseñanza. Programada, pág. 6. 
(8) Hingu.e, 'Fra.ncois. La Enseñanza Programa.da, pág. 20. 
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Las definiciones anteriores nos dicen con claridad. lo que es el mé 

todo de enseñanza,. instrucción o autoinstrucción programa.da. Nos mani 
. -

fiestan que en este método la materia. se ordena. de manera. sistemática., 

adaptándose al ritmo de asimilación de cada. alumno, quien participa. -

·activa.mente en el desarrollo del curso, buscando las soluciones a las 

cuestiones plantea.das, controlando inmediata.mente su aprendizaje me

diante la verificación y corrección de las respuestas, en 'fin traba

jando en todas ias fases de un buen aprendizaje. En este método la 1~ 

bor del profesor no sobra. como algunos oreen y por eso lo ata.can, por 

el contrario éste es indispensable en su aplicación, pues debe dar in 

dicaoiones antes de comenzar el trabajo, resolver dificultades que se 

le presenten al estudiante, estimularlo en su obra y controlar su -

aprendizaje. 

El método de enseñanza. programa.da. no consiste única.mente en unas~ 

rie de preguntas que el alumno tiene qué responder, és una cadena de

planteamientos qué lo conducen a la. comprensión de lo que se desea -

que aprenda.. Las cuestiones se disponen de tal manera que los conoci

mientos se convierten en un encadenamiento que llevan al alumno de lo 

fácil a lo difícil, de lo ya conocido a lo desconocido hasta desembo

car en un verdadero aprendizaje. 

Este método aunque para muchos es un simple proceder mecánico, ha

ce reflexionar al alumno, quizá más que cualquier otro método; pues -

para que el estudiante pueda comprender los contenidos y más aún res

ponder a las cuestiones planteadas deberá leer, analizar, re-flexionar, 

porque de lo contrario no llegará al conocimiento que se desea.. Aquí

el alumno tiene que proceder con mucha atención para s~lir adelante,

ya que no podrá pasar al siguiente tópico o cuesti6n sin haber resue~ 

to el anterior, debido a la progresión que- guardan los conocimientos

por este medio de enseñanza. La enseñanza programada. tampoco reempla

za al pro-feso.r, por el contrario es una gran ayuda, pues mientras los 

alumnos trabajan en la solució~ de las cuestiones, éste puede a dedi

carse a otras cosas ta.les como a.tenderlos individualmente, a. motivar

los, estimularlos, orientarlos, corregirlos, etc. 
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La. enseñanza. programada. ha. surgido como consecuencia. de la.s inves

tigaciones de la. psicologia. conductista. en el campo del aprendizaje, -

don~e empleando el refuerzo se tra.ta. de hacer aprender al alumno en -

base a su propio esfuerzo y capacidad. 

2. CARACTERISTICAS 

Los rasgos más sobresalientes del método de enseñanza programa.da. -

los exponemos a continuación: 

a.- Activo: Con este método el alumno está constantemente trabajando, 

pues participa. activamente en el desarrollo del contenido programáti

co, lo que en otros métodos corresponde al profesor exclusivamente. -

Aquí el alumno en todo ~omento está buscando o eligiendo respuesta.s,

para lo cual tendrá que desarrollar diferentes actividades, confron

tando las soluciones que el mismo da, calificándose por sí mismo. El

método de enseñanza programad~ es una verdadera autoinstro.cción, pues 

a veces no necesita. de ninguna. ayuda del profesor. 

b.- Procede ·por Etapas Breves: El contenido de la asigna.tura se divi

de en tantas cuestiones como sea necesario para. que sea. comprendido -

por el alumno. Parte del nivel en qile se encuentra el estudiante para 

llevarlo progresivamente a la adquisición de los conocimientos desea.

dos. 

c.- Ka.ce Veri~icaci6n Inmediata: Cuando se rea.liza. un trabajo e inme

diata.mente se conocen sus resulta.dos produce ma.yor sa.tisfacci9n y es

tímulo. Esto es lo que sucede con la. enseñanza programada. donde las -

cuestiones están elabora.das de tal manera que el mismo alumno se da -

cuenta inmediatamente si sus respuestas son correctas o incorrectas,

cosa que refuerza el traba.jo, dá.~dole ánimo .para continuarlo. 

d.- Progresión Graduada: Las cuestiones que se le presentan al estu

diante deben cons~ruirse dd tal manera. que sigan un orden ascendente

de di~icultad, iniciándose con lo más sencillo y ~ácil para llegar -

hasta. lo más comp~ejo y di~ícil, abarcando así todo el contenido de -
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1 n ° .. :.1.¡_;irn¡¡ura o aspecto a estudiarse. 

e.- Libertad de Traba.jo: En la enseñanza. programa.da. se respeta. la. li

bertad e individualidad del alumno, así éste puede traba.ja.r sin lími-
'--' 

te de tiempo, avanza a. su propia velocidad según su capacidad e inte-

rés. Claro que en el colegio no podemos llegar a. tal extremo,. es con

veniente fijar determinado tiempo de trabajo sin tener en cuenta. lo -

qu~ pueda. adelantar cada uno. El hecho de que cada alumno traba.je co

mo quiera y como pueda ya está individua.liza.ndo la enseñanza. que es -

una de las cosas que preconiza la. didáctica. moderna.. 

3. EL PROGRAMA 

La división de la a.signa.tura. o aspecto a estudiarse por medio del

método de enseñanza. .programa.da., se ha.ce en gran ca.ntida.d de items o -

cuestiones, a su -reunión. se llama programa.. El programa puede presen

tarse en textos, hoja.a sueltas, di~positiva.s·, microfilms, cintas gra

badas, discos, etc. De esta manera se presenta la materia. en forma -

desmenuzada,. de tal mane~a. que el alumno puede contestar todas las -

cuestiones que se le plantean, progresando por etapas pequeñas. Las -

cuestiones de los programas pueden contener propos.iciones, interroga

ciones, ejemplos, definiciones, diagramas, dibujos, etc., construidos 

de tal manera que lleven al alumno a.·1a adquisición de conocimientos. 

El alumno debe responder a ca.da cuestión que se le plantea., a ve

ces buscando una información (programas Skineria.nos, unisecuencia.les

o lineales); otra:s veces selecciona la respuesta. única.mente (progra

mas Crowderia.nos,''.polisecuencia.les o polilinea.les). En el primer caso 

se deja que el alumno responda. a su manera y con sus propias palabras 

siendo por lo tanto más crea.dores y desde luego muy educativos. Los -

progra.ma.s polisecúenciales tienen de ventajoso que en ca.so de no po

der responder una. cuestión,. el alumno es enviado a otra parte para t~ 

ta.r de encontrar la. respuesta oorreota,. poniendo en juego de esta ma

nera su razonamiento. 

Ambos programas permiten que el alumno consulte otras ~uentes de 
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información (libros, apuntes, revistas, etc.) antes de responder los

items planteados. 

A medida que el alumno va respondiendo las cuestiones, él mismo 

puede comprobar su verdad o 'falsedad, pues el programa. contiene la. -

respuesta correcta., cosa que es, necesario hacer antes de seguir ade-. 

lante ya que los items están encadenados de tal manera. que el an~e~ 

rior es básico para. la solución del siguiente. 

Las respuestas que se dan pueden ser por medio de 'frases, palábras, 

símbolos, dibujos, etc. 

No ha.y que creer que todo programa debe ser presentado en una má

quina de enseñar, se puede hacer sin ella, pero ta.pando la respuesta.

correcta. que generalmente está a continuación o a.costumbrando al alum 

no a que no la mire antes de haber respondido la. cuestión correspon

diente. Claro que si el programa es presentado en una máquina es me

jor por cuanto éstas generalmente no permiten mirar las respuestas an 

tes de haber respondido el items pertinente. 

Preparar programas no es cuestión difícil, con un poco de e~fuerzo 

se puede adquirir la. técnica.. Todo profesor debiera. aprender para ha

cerlo en su a.signatura, no decimos que en todo su contenido, pero si

en los aspectos que se presten para ello y para los que calcule que -

no va a alcanzar a ver por falta de tiempo, solucionando de esta man~ 

ra uno de los problema~ más frecuentes que se presentan en su ta.rea~ 

didáctica, pues los alumnos los pueden estudiar por su cuenta en casa. 

4. LA ENSEÑANZA PROGRAMA.DA EN FILOSOFIA 

La filosofía es una de las asignaturas donde el método de enseñan

za programada no puede utilizarse como único para desarrollar todo el 

contenido programático que debe adquirir e.l alumno, pues su naturale

za no lo permite; pero en la actualidad. ya se pueden confeccionar Pl'2_ . 
gramas muy va.ria.dos que unidos a una máquina o sin ella permiten pre

sentar. reproducciones pequeñas de cuadro'=' que llevan al aprendiza.je -

de la ~iloso~ia., pues hay máquinas que discuten, contestan, interro-



168 

ga.n, corrigen, que son unas de la.s tantas maneras ·de dirigir el apren

dizaje,. lo que nos muestra. cru:e la. t'ilosofía. ya. se puede hacer compre!!_ 

der p~r medio del método de enseñanza. programa.da.. 

En un buen programa. se pue·den coordinar aspectos y preguntas, de -

ta.l manera que se establezca. un verdadero diálogo que conduzca al -. -

alumno a un verdadero t'iloso'f'ar, convirtiéndose la instrucción progl'! 

mada en un buen método para la enseñanza de la t'ilosot'ía. Claro está

que en la programación que se acostumbra. en nuestro medio ( textos 1i -

hojas·· sueltas), hay ciertas disciplinas t'ilos6ficas que son más fáci-, ' 

les de enseñar por medio de este método, tales como la lógica, teoría. 

del conocimiento, ontología, ética y hasta historia de la filoso'fía;

pero también hay que entender que dentro de estas.disciplinas existen 

aspectos que se· prestan con mayor t'acili~ad y otros con casi ninguna.

posibilidad de éxito. Los temas que más se prestan para programarlos

son los que contienen definiciones, divisiones, ejemplos precisos. 

Cuando se emplee el método de instrucción programada para la ense

ñanza de la 'f'iloso'fía debe complementarse con un cuestionario y con~ 

un debate o discusión al final de cada. tema, capítulo o unidad; ésto

con el ".fin. de aclarar ciertos aspectos que no bastan con dejarlos si!!l 

plemente al alumno, pues muchos tópicos necesitan más que simples in

fol'IIlaciones para llegar a una buena comprensión. 

Ventajas y Desventajas.- Aunque el método de enseñanza programada es

muy atacado por algunos pedagogos, .tiene aspectos positivos, que con-
" 

sider~mos como los siguientes: 

a.- El alumno aprende por sí mismo, cosa que garantiza el aprendizaje, ., 

activo. 

b.- Por permitir que el alumno avance al ritmo de s~s intereses y ca

pacidades, respet~ la libertad e individualidad del estudiante. 

c.- El alumno ap~nde sin errores, pues si los comete los rectit'ica -

antes de seguir a4,elante, llevándolo así a un aprendizaje correcto. ... ., . 
d.- Permite trabajar con gra.pos numerosos, lo que es común .en nues

tros colegios. 

e.- Ayuda a la pr,sentaci6n de la asigna.tura. en t'orma secuencial, co-
i·. 



169 

mo también los aspectos se estru.oturan en di~ioultad creciente. 

Las desventajas de la enseñanza programa.da son: 

a.- Puede llevar a. un aprendizaje memorista. únicamente. 

b.- No se puede utilizar en todas las disciplinas i'ilosóficas ni en -

todos los temas y donde se la e~plee no podrá hacerse en i'orma exclu

siva.. 

c.- La evaluación i'inal del aprendi~aje del alumnQ traería problemas, 

pues se haría en base a lo que cada uno haya avanzado, asunto que no

es i'áoil solucionar ya que los alumnos solicitarán igualdad de prueba. 

d.- Los profesores casi en su totalidad no saben programar ni se pre~ 

cupan por aprender, necesitándose entonces especialistas para hacer -

este trabajo y saldría muy costoso; si se utilizán máquinas la cuenta 

se subiría. enormemente. 

SINTESIS METODOLOGICA 

Hemos expuesto una serie de métodos que se pueden utilizar en la -

enseñanza de la filosofí~. Sinembargo pensamos que por sus caracterís . . -
tioas y paso~ que se siguen, el método más apropiado para la direc--

oión del aprendiza.je de esta asignatura es el de ESTUDIO DIRIGIDO, -

pues en él hay una fase de traba.jo individual y otra de trabajo coleo 

tivo, como también un debate o discusión final, que es precisamente -

una de las mejores maneras para que el alumno adquiera la técnica d.el 

i'ilosoi'ar. 

Como dentro de. la filosofía. se enseñan diversas disciplinas que -

tienen un contenido diferente y variado creemos que se pueden utili-

zar además del método de estudio dirigid9,que sería común para todas, 

algunos de los otros métodos que se adaptan mejor a determinadas dis

ciplinas, a.sí: Para lógica, teoi::ia del conocimiento, ontología. y éti

ca., el inductivo-deductivo y para algunas de sus unida.des el de ins-

trucción programa.da.. Para psicología racional, cosmología, teodicea. e 

historia. de la filosofía., el método de lectura y comentario de textos. 

',:'eniendo en cuenta que aún dentro de ca.da una de las disciplinas el -

profesor elegirá el método más adecua.do según la temática que se estu 
rlie. 
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Capítulo Décimó 

LOS AUXILIARES DIDAOTICOS DE .LA ENSEÑANZA DE LA. FILOSOFIA 

I. C ONC.EPTO 

No hay duda.que la filosofía. es una de las asignaturas más abstl'a.2, 

.ta~ entre las que se impa~en en el bachillera.to; debido a esto mu

chas veces no llega a interesar al alumno y algunos de sus conceptos

~º los puede comprender sobre todo cuando no se los ilustra debidamen 

te. Pongamos un ejemplo, la. noción de lo que es el "accidente", con-: 

la sola exposición del profesor no la.entienden, pero si éste valién

dose de un objeto cualquiera (pupitre, libro, pizarrón, etc.) ~xplica 

esta. noción ios alumnos la,'.adquirirán fácil y clara.mente. 

Del ejemplo anterior podemos derivar que si un profesor de ~iloso

fía. es de- iniciativa. puede hacer sus ola.ses interesantes objetivándo

las hasta donde le es.po~ible, pues podrá. valerse de diferentes reou! 

sos que tiene a. mano para. motivar, amenizar, ilustrar conceptos que -

de otra. mane~a, son muy confusos, enseñando a la vez a. los alumnos a..-, 
que filosof~n sobre todas la.s cosas. 

Auxiliares didácticos son entonces el conjunto de elementos suple

mentarios mediante los cuales el profesor val1éndose de diferentes -

conductos sensoriales motiva., esclarece, fija y relaciona. conocimien

tos filo1!36f~cos qlle desea.:.sea.n adquiridos por los alumnos. 

De manera. sistemática el profesor puede valerse de diferentes aux:t 
liares didácticos?.en la. enseñanza. de la filosofía. entre los que expo-. 
nemos los siguientes. Auxilia.res que no sólo los emplea el prof~sor -

sino también los alumnos. 
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II. LIBRO DE TEXTO 

Es después del profesor el element'é:> más decisivo para el buen éxi-
, 

to del curso de :f'ilo.sofía. El texto ayuda. al alumno a. organizar la m2:, 

teria, contribuye a :fijarla por cuanto en él genera.lmente se hace el

estudio, estimula·el aprendiza.je y hace adquirir y :fomentar el hábito 

de estudio y de lectura de la. :f'iloso:f'ia que es el mejor medio de asi

milarla verdadera.mente. 

Ya. hemos dicho que en 'fil9sofía ··conviene utilizar el sistema de -

textos múltiples·y variados por cuanto ayudan a enfocar los problemas 

:filosóficos desde di'ferentes puntos de vista. Tres o cuatro textos d!_ 

:f'erente"s a. la vez'sirven a.demás para atender a las di:f'erencias indiv!_ 

duales, ya que se pueden ·dist.ribuir por ·orden de di:f'icultad y por los 

intereses de los alumnos. Cuando se haga esto el pro'fesor los elegirá, 

no sin antes hacer una buena evaluación sobre cada uno de los que se

piensan utilizar, haciéndose necesario que los lea con detenimiento,

dándose cuenta. de la veracidad de sus ideas, de su claridad Y.senci

llez, la adecuaci6n y exactitud de los ejemplos, que posean un resu

men o cuadro sinó~ico al 'final de cada capítulo lo mismo que pregun

tas de revisión y temas de discusión, que sugieran actividades que -

puedan, desarrollarse, que efJlien debida.mente ilustrados para aclarar los 

conceptos, que contengan temas para hacer lecturas complementarias, -

que su contenido sea :fluido y dispuesto de manera agradable para que-. 
el alumno se sienta atraído al estudiar, que en lo posible no posean

pá.rra:f'os largos porque el alumno se pierde :f'ácilmente en su contenido 

haciéndose difícil asimilar los conceptos, que contengan índice- del -
' 

contenido, de autores y alfabético para localizar ~ácilmente algún -

concepto de manera rápida. Estas y otras son las cualidades que debe

tener un buen libro de texto de filoso~ía, en segun~o plano estaría -

el material, el precio y otros detalles. 

Del libro hay ·que cuidar que no sustituya al profesor sino que lo 

complemente, pues es para. ~ijar y consolidar lo explicado en clase, -

lo que hará el alumno mediante el estudio; pero no hay que dejar nun-
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ca un tema ~ara estudiarse si antes no se ha explica.do. 

III. MANUALES SISTEMATICOS 

Los manuales sistemáticos sirven a los alumnos para. sus consultas

y lecturas sobre todo cuando se trabaja con el método de estudio diri 

p-do, razón por la cual debe existir una buena cantidad de ellos en -

la biblioteca escolar. Estos libros es necesario que ~e renueven y no 

suceda lo que en muchas bibliotecas de nuestros colegios donde hay li 

bros pero no a.c~ualizados, trayendo h~sta desconfianza de. sus ideas -

por parte de los estudiantes. 

IV. DICCIONARIOS DE FILOSOFIA 

En la actualidad existen varios diccionarios de filosofía. que pue

den utilizarse para la enseñanza, son de gran ayuda para a.clarar y -

precisar los té-rminos técnicos de la. a.signatura.. En estos dicciona

rios los diferentes temas de la filosofía son desarrollados con bas

tante a.mpli tud y por eso pueden ser empleados c·omo fuentes de consul

ta, tal ocurre con el dicci.ona.rio de filosofía de J .F.Mora., Max Apel

y N.Abbagn.a.n0 , quienes con sencillez tratan los distintos tópicos de

la materia. Pero hay que tener en cuenta. que los diccionarios de fil2_ 

sofía no son para.·unifica.r el lenguaje filosófico lo que deberá acla

rar el respectivo profesor. 

V. MANUALES DE HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

Son necesarios no sólo cuando se cu:rsa la historia de la filosofía., 

sino que también son indispensables para el estudio de las otras dis

ciplinas; pues el alumno debe localizar y situar los aspectos estudi~ 

dos en el tiempo y en el espacio y na.da mejor que hacerlo mediante -

una historia de la filosofía, a.demás se necesitan para trabajos de,

consulta que en esta asignatura se dejan con frecuencia. 
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VI. OBRAS ESCOGIDAS DE FILOSOFOS 
• 1 

Es conveniente que en el bachillera.to ya se comiencen a conocer -

las obras más famosas sobre la a.signatura. y que desde luego sirvan P!. 

ra ilustrar las explicaciones, tales cómo los Diálogos de Platón, La.

Suma Teológica de Santo fomás, la Crítica de la. Razón Pura y Práctica. 

de Kant, y muchas otras que pueden s~rvir al pl"Ot'~sor para hacer lec

turas complementarias en ca.sos dados, ilust.rando o 'fundamentando con

ceptos explica.dos. 
1 

Estas obras es sui"iciente con ·ctue las posea. la biblioteca escolar-

y el profesor, aunque no es malo que las tenga, el alumno para. que las 

lea, por lo menos una o dos al año. 

VII. ANTOLOGIAS 

En la enseñanza de la. filosofía. se necesitan constantemente las an -
logias sobre los filósofos para poner en .contacto directo al ~lumno -

con el pensa.lJliento del auto~, pues sus ideas deben complementarse y -

funda.menta.rae para poderlas entender. Su texto a veces es difícil in

terpretar, pero el profesor tiene que prepararse debidamente para. ha

cerlo comprender a sus alumnos. 

VIII. TROZOS SELECTOS 

Los trozos selectos de los filósofos más famosos suelen ser colec

cionados para. ilustrar la enseñanza. de la f~losofía; ejemplos de es

tos trozos selectos son los libros de Filosofía. en sus Textos de J.Ma. -
rías y el Pensamiento Antiguo de R.Mondolfo. Estos t'ragmentos con fr~ 

cuencia es difícii cpmprenderlos, pero .el profesor debe familia.rizar

se con ellos y emplearlos en el momento oportuno. 

IX. REVISTAS 

En ca.si todos los países es fácil conseguir revistas de filosofía.-, 
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las cuales mantienen· informa.do al profesor y a los ·alumnos sobre la.s

cuestiones' actuales de la materia, si"8:il además como obras de consu!. 

ta en ciertos ca.sos para los alumnos, otras veces sirven para ·hacer -

lecturas complementarias o lectural!I ,:cie introducción a;. un nuevo. tema, -

también pueden servir para hace.r: una.· buena motivación. Las revistas -

de cultura general- s'lielen traer artículos de filo·sot'ia que prestan -

gran ayuda ·para el trabajo en el curso. Estos artículos conviene co-
~ .. 

lecoiona.rlos y ola.sifioa.rlos por dis~iplinas, a. veces es conveniente• 

colocarlos en lugares visibles sobre .todo si son de interé8 general. 

X. PERIODICOS 

Los periódicos··· traen' con frecuen~,ia a-rtículos de 'filosofía, espe

cialm~nte lo,s suplementos d.ominicale·s 13-g;~,Íe~ contener aspectos .que -

pueden ayu.da.r a mótivar y a. ilustrar 1~ .mate.#'lt;· A diario en. nuestro

periódico "El Espectador" en su sección preguntas y J;'8spuestas a.pare

cen tópicos .de 'filoso-fía que sirven:. como :·fuentes a.e lectura. y _dé<con-

sulta para n\1.estros alumnos. Estos artículos con i"recuencia son lleva 
. .. -

dos por inicj.ati va de los estudiant:ts pa~ ser leídos y comentados en 

el aula, los. cuales pueden. ser recortado~ y coloca.dos en una parte v!_ 

sible del colegio~para. interesar a. los alumnos por la :filosofía. y. pa

ra incitar a. .la lectura de los mismos. 

XI. MATERIAL MULTICOPIADO 

Ha.y profesores ~que lo reem~~a.za.n por el libro, pero es bueno uti~ 

za.rlo como complemento, pues aclara. y sintettza. lo tratado en la cla

se, confecc;ona.do ·;:por el profesor es de gran ayuda para un mejor tra

bajo en el curso de filQsof'ía. Este ma.teria.l a. ·veces suple al libro -
. . : . 

de texto hac.iéndoio hasta. mejor que él por cµa.nto e8tá. elabora.do te

niendo en cu~nta í"'actores específicos del gr11po; hay que cuidar que -

este materia.,1 esté' bien c_opia.do, con,· ortograf"ía., ···buena.- redacción y 

presentación, pues de lo 'contrario; eJ alumno ni lo lee. 
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XII. CUADERNO DE APUNTES O DE TRABAJO 

-Somos partidarios de que el estudiante a.demás_~ de tener .. un libro d.e 

t~xto o material multicopiado, p~sea un cuad~rno de anotaciones sobre 

la a.signatura, el que· será no para."tlenarlo con los dictados del pro

fesor exclusivamente de sus _no"t·as importantes, $ino que además tendrá. 
n , 

consignaciones persona.les sobre acla.ra.ciones o coinplementaciones.que

orea convenientes, para hacer ·res:i1mene's, ejercicios, tareas, etc. Es

te cuaderno le servirá al profesg~;para. ~omprobar el interés que el -
1 ~~~. . .• 

alumn.o. tiene por la. materia. y el tra'Qa.jo que rea.liza en la clase y -

fuera·de ella, y hasta se constituye en un buen medio para ma.11tener -

inf:cirma.dos a los padres sobre las actf~idades de la materia. 

XIII. DIAGRAMAS 

El diagrama. definido por Wittich y Schuller como "un dibujo condeE:_ 

sado que consiste principalmente en líneas y sí'mbolos destinad.os a~ 
. . .. ~~ 

mostrar las int~rrelaoiones, perfiÍ génel'al 'o·· características '.funda-

menta.les de un proceso, un objeto o urt á·reair (1). Los diagramas son -

gra.1:1-d.es á.uxil,iar.~s para la enseñanza d,e la 'filosofía, mediante ellos

se visualizan conceptos que de otra>·ma.nera. son dií'íciles de hacer com 
~ . -

prender a los alurimos; por ~.jemplo. con un diagrama. podemos represen

tar las interrelaofones entre<el ~'juicio y el raciocinio; para expli

car la relación en"tre. los términos áel silogismo podemos imaginar di

ferentes diagramas. 

Cl~ro que el. diagrama. no se puede emplear en todas· las disciplinas, 

pero bastante uso puede tener en Íógica., teoría. del conocimiento, ºº! 
mología, donde muchos de sus conceptos se pueden representar por este 

medio •. 

(1) Wittich, ·walt~r A. y Charles F. Schulle·r. Material Audiovisual, -
pág. 125. . 
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XIV. CUADROS SINOPTICOS 

El profesor puede ir elaborando a medida que avanza en sus explic~ 
) . 

ciones un cuadro sinóptico, con el fin de que los alumnos perciban la 
_. . 

orga.niza.oión del tema.. Otras veces el cuadro sinóptico se emplea. para. 

integrar la. enseñanza, cosa ~e se 'ha.ce gen~ralmente al final de ca.da. 

lección, unidad, discipliná y·_curso. En ·é"stos ca.sos conviene que el -

f!,ltimno los elabore con la orientación ,.del profesor y pref'eriblemente

en su cuaderno de trabajo. :También pueden servir para evaluar el tra-.. , .. ·; 

bajo del alumno. 

XV. CARTELES 

Los carteles pueden emplearse en la enseñanza. de la filosofía para 
1 . • 

presentar algún f'ilóso-f'o y desde luego. interesar a los alumnos en: su-

estudio; son fáciles de con,segqir y contecciona.r. Frecuentemente ve-
. . ' 

mos cartele~ de Sartre, Marx, Russel, que se utiliza.n para. invitar a-

9onterencia.s. y por qué no lleva.r!l.os. a la. clase. 

XVI. GRABACIONES 

Bien sea en discos como ~e usan en otros países, en los que se pu~ 

den preseni;ar textos de filósof'os con sus voc.e·s personales; ésto so

bre todo ~on 'filó,_sofos contemporáneos como Sa.rt~, Russel, Heidegger, 

Macurse, etc. , di.seos que son :fáciles de solicitar a a.l.gunos países -

de, E_u_ropa.. 

'Gra.ba.cio~es en'. cintas magnetof'ónica.s pá.ra 1>.resenta.rlas después en

gra.ba.<Íoras,,-son :f.lciles de COil;feccióna.r y aplicar y por.cierto que -

despiertan ~ho :el interés. Una. cosa. que nunca se nos olvidará., son

las graba.oiones <the nos presentó soJ>re simposios, oonf'erencias, entl"!, 

vistas que nuestro proteso:f<a.e la.'_~~teria realizó en el xiii Congreso 

Internacional de Filosofía. del~l;ira'ci;~ dei 7 al J.4 de septiembre de 1963 
en la ciudad de México. 
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Las grabaciones en cinta se pueden hacer so.bre conferenci~s, semi

narios que sobre filosofía. se llevan a,: ,ca.bo:col'!- alguna. frecuencia., ],o 

·mismo q1:1e sobre enlrevista.s a. f~lósofos del país o del mundo. 

Otra.a veces. la.s grabaciones pueden hacerse··sobre la. traducción de-
_ .. , ·.·· 

un fragmento de. alguna obra que a.merita estE! trabajo para. presentar-

la en la. clase en el momento oportuno. 

XVII. MAQUINAS DE ENSEÑANZA 

Llama.das también máquinas de a.utoinst rucció·n o ~áquina.s de a.pren

der, lo cierto es que estos aparatos sirven ~+clusiva.men·~e para. pre

sentar los materiales que el alumno debe·a.s~milar. Hoy en día. existen 

diferentes tipos jr·modelos de máquinas d~ enseñanza., desde las elec

trónicas, eléctricas, complicadas y costosas hasta las más sencillas

Y baratas, algunas de pasta y de madera. que los mismos profesores in

ge~iosos pueden construir con poo~ ayuda. 

ta máquina. ,que soporta los materiales programa.dos debe poseer las. 

siguíentes cualidades: 

1.- ·1.1Proporciona.r una sola pregunta por vez. 

2.- Solicitar la. actividad del alumno. Este debe anotar. una respuesta, 

escri,}?ir una. 1:'órmula, realizar ·un dibujo, apretar una tecla. 

3.-·0frecer una corrección inmediata.. 

4.- Evitar la.s trampa~. Bloqueando el a.para.to por ejemplo. Además 

cuando aparece la. respuesta tipo, la respuesta. del alumno queda. cu-

bierta, aun®.,e visible bajo una ventanilla~ de plástico de manera que

J;1e impide borrar o corregir. 

5.- Disimular la cantidad de óonocimientos que el alumno debe adqui

rir. 

6.- Registrar la progresión, él ritmo y los errores en una cinta tes

tigo" (2) 

(2) Ringue, Francois. Ob. Cit. pág. ·-,28. 
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El profesor elegir4 el tipo. de m4qw.nÉi. que. mejor se acomode a las-
;~ .. ' ' 

circunstancias, elección que se hará má_s que todo a.tendiendo a.l tipo-

de material programado. 

MII. EL MATERIAL PROGRAmo 

Para filosofía_aún ha.y poco material programado. En Estad.os Unidos 

y México únicamente se~ ezp~rimenta.dó en lógica, en nuestro pa.í~ -. 
a.penas se piensa iniciar. El. programar mat~ria.les no es difícil, se -

puede adquirir la. técnica de 1~· programación y junto con el dominio' -

de la :filosofía. seguro que se: Jlega.rá a :tener ~:x:i to. 

La programación en filosofía. no es ~ecesa.rio que sea de toda. la. -

asigna.tura., .puede:: ser por unidades ·o ~iscipl.ina;s, única.mente donde el 

contenido de la mAteria se preste para. éll.o. Este material puede ser

vir para. hacer que los alumnos a.prendan partes de la. a.signa.tura. que -

no :se :pueden tratar en clase por i'.a.lta de ti:emp,() o po:r otras ciro'tlllS

ta.ncia.s; puede:emplearse ta.rqbién c9n;io un buen médio para. el repaso de 

la a.signa.tu~. 

~ebemos recordár que el material programa.do se puede utilizar sin

poseer las ~ebidas máquinas. Es de gran ayud'a para ·re'forzar el apren

diza.je por quanto /no somos partidarios de ·qué sea. emplea.do como méto

do único. 

XIX. 'rEIBVISION Y::RADIO 

En algunos países como en Francia se ponen en práctica. programas -

por televisión y radio dedica.dos a la 'filosofía. en los cuales se tra-
.· ... 

tan problemas impó'rta.ntes de la. ma'.f;-eria~ 'Ojalá algún día esto· se pue·-. :'· .. 

da llevar a cabo én nuestro país, -sobre todo ahora que la enseñanza. -

por televisión se piensa llevar hasta el bachillera.to. 

En las emisionés radiales a veces se·presenta.n temas í"ilosóficos -

sostenidos Por personas bien preparadas en la materia que igualmente

pueden ser un a.u:x:ilia.r valioso para. la. enseñanza. de nuestra .a.signatu-, . 

ra.. 
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XX. EL PIZARRON 

Es el. auxiliar que no debe. faltar en la. cla~e de filosofía.; se lo

u~iliza pa.ra presentar el tenia de ola.se, anotar lós tecnicismos, los

.nombres de filósofos, doctrinas o escuelas, -~º'ªpletar e:x:plicaciones,

ana.lizar ejemplos, hacer cuadros sinópticos, consignar puntos esenci~ 

les de un· traba.jo o ta.rea., a.notar a.r~entos en los deba.tes, etc.; re 

corda.ndo que tanto el profesor como el alumno deben trabajar en él. 

Es de a.notar que .no debe $er el ún~co recurso en la. enseñanza. de 

la -filosofía. como lo'haoen muoho1;1 .pro'f"esore~, quienes creyendo en es

to escriben todo lo que dicen volvi,~'ndo la clase mon6tona. y desintel!_ 

sa.ndo a los alumnos por cuanto se acostumbran a que todo se les tiene-.... , ·; 

que· consignar en el pizarrón. Su ·:empleo 'será. únicamente para a.notar -

las cosas esencia.les, empleánd.olo_oportuna.men~e y en la. mejor forma -

posible. 

El gis y el borrador que son .los elementos que ayudan a su buen -

uso se tendrán a 1~ mano para. que estén listos a. utilizarse eD. el mo

mento que se-necesiten. 

Su uso debe ha.(jerse en forma ordenad~, escribir clara.mente, permi

tir la visibili_da.d, no hablar y escribir a.l mismo tiempo, primero ha

blar y luego escribir lo que" se dice, borrar bien antes de escribir -

algo; lo que se escribe no de'be ·borrarse inmediata.mente, pues los es'""' 

tudia.ntes toman ·ésto como una. -falta. de segu.ridad sobre lo hecho. Cuau. 

do se tenga algo ésorito antes de entrar los alumnos a.l aula, tápese

con una. cortina pára;:-luegó ir mostrando las partes a. medida. que se v~ 

ya.n necesitando. ] 

E~ pizarr6n bien emplea.do es un buen auxiliar de la. enseñanza de -

la filosofía.. 
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Ca.pít~lo!.·D~c~~fi.-P.rimero 
:..,:-}=t~ 

LA nmGRACION DEL APRENDIZAJE, D~f-LA. ·FI¡,QSOFIJ. . ; . -··:::. ... 
··t,·,.1/·· 

. -·:-~:~: ·. \,1 

mRODUCCION 

Si al 'f'ina.l del año escolar y después de ha.bar estudia.do filosof'ía. 

por espacio· .de nu~ve· meses pregu.nta.mos a cualquier alumno ¿Qué entie!!, 

de y para qué le sirve la 'f'iloso'f'ía.?, segu.ro que no nos sabrá respon

der, ¿Por qué ocurre ésto después de háber enseña.do la. a.signa.tura. CQn 

un buen método, bue3nos auxilia.res y .co_n los demás 'factores pos1 ti vos?. 

Cuáles ser;a.n las posibles respuesta.~; segura.mente que nos diría que

sabe lo que es fi~osofía., pero que no sabe para.. qu, le ei:¡ útil. ¿Por

qué nos responde a.sí?, nos pregunta#amos ahora.. El alumno talvez ya.

no sepa responder, pero no.sotros estamos de a.cuerdo en aí'irma.r que é!!_ 

te 'fenómeno ocurre porque se le enseñan conceptos, de'f'inioiones, diV!_ 

siones, ejemplos, ta.J;1. aisla.dos. y sin ninguna relación que el alumno -

vive casi a ciegas sobre la í'ilosofí~ que ha estudiad.o. 

La materia muchas veces se da en partículas distancia.das totalmen

te unas.de otras, sin que el alumno pueda percibir ni imaginar su ar

tio11:lación .• Ha.y· cosas tan graves al respecto en la. enseñanza de la. fi 

loso'f'ía. que el estudiante con 'frecuencia. no sabe a. qué parte de la. f'i 

loscrtía. corresponde la., ontología, la teodicea, y menos puede saber a.

qué discipl~na. ~orresponde el silogismo, el derecho, la soma.tología.,

etc. 

Lo anterior es muy común en nuestra. a.signatura. y se debe especial

mente a que nos ha.ce 'falta Óulmina.r la. ensería.nza. con una, a.otívidad -

que coloque al alumno en.capa.oidad de mirar la ina.teria.·como un cua.-
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dro completo ~ como un conj~to. donde ios dit'erentes aspectos estudi!, 

dos, rto sean m'-s que para a.poyar una.. columna.cen1¡nl. La ac:t;ividad 

que articula. la. a.signatura en este sentido es la. integración. 

II • CONCEPTO 

Integrar el aprendizaje de la t'ilosot'Ía es realizar un proceso me

diante el cual se lleva. a que los alumnos ligum, unit'iquen, estru.ctu

_ren y reorganicen sus conocimientos. en totalidades, dándole's de esta:

manel'a. un mayor sentid9, val~r y signit'icadó. 

Tengamos en claro que la integració,n no consiste como muchos lo -

piensan en una. simple suma de conoo~míentos, quienes para. querer a.1-

ca.nzarla se va.len de ios· medios de memorización, amontonando así los

cpnocimientos. No, la integración, consi-ste en relacionar, sintetizar

comprensivamente los datos aislado~ e incoordinados que se van prese~ 

tando a través de la enseñanza.. 

Si queremos decir con palabra.a má.s sencillas lo que es la integra

ción, diremos que integramos en t'ilos~'f'ía cuando hacemos ver que en -

ella ha.y una idea:eje·o central y q1,1e los demás conocimientos dados -

son secundarios ·y són para. a.cla.ra.rla., comprenderla. y que por.lo tanto 

deben girar .alrededor sin considerarlos sepa.rada.mente porque pierden

el papel que_ desempeñan. Así-, -si estudiamos la idea, el juicio y el -

raciocinio es pará. _comprender algo. ~a,yor o se-a ,la. lógica, y el apren

der ésta. es para poseer el instrumento del t'ilosot'ar. 
¡ . ~-

Ha.y que poner !le :presente a los a.lumnqi¡i qu~ los conocimientos no .,;,. 

son _desvert~_brados, que en la. a.signatura.:·.bay una. -organización que se

a.semeja. a. las pa.ries de un árbol, donde ca.da. una. de sus disciplinas -. . ~; 

cumple una labor, pero para ayudar al ·tiy.noo~céJ;1~ral c¡ue es la. t'iloso 

fía. 

Mediante la integración se lieva. a1. alumno a. una organización coh!_ 

rente de la. materia., donde percibe ··:i:as partes' ~ero y.a. no de t'oma. ai! 

lada., desconectada, sino partes qu, 'forman Ulf C'ol;]:junto y del cual -
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guardan una dependencia semejan.te a la que guardan las partes con re

lació,n al todo. 

Cualquier tema para. estudiarlo lo dividimos, lo analizamos, lo de

sintegramos, pero no hay que dejar allí al alumno, creyendo que él -. '. 

por sí mismo welve a unii'ioarlo y estructurarlo; no, esta i'unción d!_ 

be planearse, ,inic.i~rse, estimularse 'y dirigirse si queremos que nues 

t ros alumnos no dejen la asignatura. a. medio aprender. 

III. CLASES, DE INTEGRACION 

La integración no es una actividad que debe realizarse únicamente

al terminar el cui-so, generalmente durante el último mes del año. La

integración debe ser constante, ~ diario, ~orno también por unidades,

por disciplinas y al término del curso. No somos partidarios de las 

integraciones por semanas o meses, por cuanto para integrar hay que 

redondear un temaº y a. veces al terminar una.. semana. o mes no concuerda 

c.on su 'fin. ,-~ntreé. las dii'erentes clases de i~tegra.c1ones tenemos: 

A.-.. Integrao~ón por Lección: Es. la que se lleva -a cabo .al 'f'ina.l de 

una lección, o ~ea la integra.oión que generalmente se hace al 'final -

de ca.da ola.se,. donde. siempre- se trata una lección; por ejemplo si en

una hora. de ola.se hemos estudia.do_ lo que es el concepto y al ·.termina!:_ 

lo, procedemos a un;i'f'ioar y r.eorga.nizar todo lo dicho, estamos haoie~ 

do una ~ntegración por lección. 

B.- Integración por Unidad: Es de ·1as ·má.s convenientes por cuanto en

ésta ya ha.y más materia. y con sentidct··completo sobre algún aspecto de 

la. :filosofía. Por ejemplo al terminar el estudio" de la 'f'iloso'f'ía a.ntí 

~' po4,emos realizar una integra.ci~n _por unidad. 

c.- Integración por Disciplina.ar Es .la que hacemos al 'final del estu-.. 
dio de la lógica,.-meta'f'ísic.a, étíca.·o "iiistoria de la. 'f'iloso'f'ía.; nos -

pa.rece necesaria. y conveniente, ·:pues el ;.alumno d~be saber al :final de 

cada. una so1>.re quf versan, 7 na.da ~ejor pa.ra::logra.r!,.o·. que una. buena -
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integración. 

' D.- Integración Anual o de Curso: Es aquella. que realizamos a.l fina.1-

del· año, es decir después de hti!,ber estudia.do· la lógica., teoría. del º2. 

no9fmiento y ontología en q:uinto, y me~ªfísicEI. especial, ietlo~ e hi!!. 

toriá. de la..filosot'ía en sexto año. Esta -~s .. la integración que ·casi -

todos los prQt'esores realizan aún sin cori.9cer $u objetivo. Esta inte-
• 1 

gra.ción es decisiva por cuanto· mediante ella s.e estructur~ todo lo e!!_ 

tudiado durant~ el curso. 

IV. MEDIOS PARA INTEGRAR EL APRENDIZAJE DE LA FILOSOFIA 

Son muchos los medios que el prot'esor puede tener en cuenta y se

giti·r para lograr una. buena i?1tegración de la 'f'ilosot'ía en el bachill!, 

rato, entre los principales ·t~nemos: 

l.- Explicación bre~ pór él prot'esor pa~ ha.cer ver a los alumnos la 
. ,:"\ ··. 

conexión de los dit'erentes aspectos ~sttidja.d.o~ alrededor del punto 

central, desta.ca.ndo la manera como están enlazados y el papel que de

sempeñan ~n t'u.nci6n del todo. 

2.- Mediante U.Ji cuadro sinóptico, co)lfeociona.do por los alumnos pero

bajo la guía del profesor. El cuadro sinóptico puede ser a.l t'inal de

la lección, unidad, disciplina o curf(Jo según la clase de integración

que se haga,. 

J.-· Consulta. sobre un tema, en .. el que se necesite tener en cuenta el

á.sunto ·a integra.rae. Por ejempló, sic:<iejEl.mos como trabajo, .a.veriguar

si 1~ :filosot'ía es una verdadera. ci:e$.oia. y por qué, para. ha.cer la in-
-

tegración en la unidad, la. ciencia. 

4.- Iniciar.el qurso, disciplina., unidad y lección con un cuadro si

nóptio'o que esté bien claro para que n_os sirva de re'ferencia., y a. me

dida. que vamos avanzando podamos loo~li~~~ a. dónde vamos 1en el estu....:. 

:dio de la. :filosof':ta.. 

5.- Mediante un deba.te, en el que tom~n parte todos los alumnos para-
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qu~ vean la_ est,ra.ctura. de lo es1fu~iadó-~:Por ejemplo, sí pa.ra. integrar 

la ética nos valemos de un debate s.~b:~:¡_¿'.J..~ 'libertad. 

6.- '.Mediante la soluci6?(-~e up 'c,fu~¡~~~~: bie:r:i conf"ecciona.do para.· ta.l 
• . ,J . 

fin, y por cierto que despierta ~a, .curiosidad del estudia.nte.:.La eXP!, 

riencia nos demuestra. ,que produce bueno:(_resultados. 

7 .- Las evalua.éiones permanentes: so~bre toda la. mate3tia vista ha.st_a. el 

momento es una. buena. manera de integrar la asigna.tura. constantemente. 

8.- Presenta~ problemas í"ilosotioof.(de la vid~ real, para. c~a. solu~ 

oi6n sé necesite consultar los éono.cimientos que ha adquirido o que -

se le han 'proporciona.do. Por ejemplo, ¿Existe el bien, o no y p~r \~ 

qué?. 

9.- Dejar con 'f'recue~éiá. ouestiona..rios a resolver. :Por ejemplo, 

a.) Cuál es la.' idea central. de 'ia.\ lógica. 

·b) Cuáles son 'las ideas s·ecundar~a_s de la metodología.. 

10.- Presentar temas que pueden ser 0bjeto de comentarios y discusio-
. -~ 

nes entre_ los compa.iíeros de ola.se, de~:colegio, de proí"esores, amigos, 

í"amilia.res, etc. 

11.- Sugerir, aconsejar, ins'f;a.r y hasta obliga];' a. los alumnos a· que -

lean-ensayos, artículos, ~omentarios, asistir a conferencias, mesas 

redondas, seminarios, simposios, dQnde .s.e traten tema.s í"ilosóf'icos -
' 

que de cualquier manera ayuden á la. ;i.nt·egra.c:i,ón de la. í"il9sof'ía. 
'·~;.1.. . 

12.- Solicitar a los alumnos. que hagi;l.!1,"··un resumen sobre 'ia lección, 

unidad, disciplina. y curso, cosa _que se puede -,hacer en í"orma oral o 

escrita.. 

13.- Abrir una. sesión dura.nte·un tie~po determinado de la ola.se, para. 

que los alumnos pregunt_en lo que deseen, a.cla.ren dudas, presenten pr~ 

blemas, etc. Para. esto 1,ia.y q-µe dar mucha. oo:trfi,a.riza al estudiant_e y -

mostrarle interés. 

Ventajas. - Resumiendo los benei"ici_o~~ ._que .. presta la. :J,ntegra.cipn en el

aprendizaje de 1~ ~ilosof!a, enum~~~Q-s -~los siguientes: 

a.- Mediante la integración el .alunino se a.propia verdaderamente de -

los conocimientos p:µ.d.iéndoloa" a.piiQa.r ~n- ei ~omento e~ que los necest 
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te.. 

b.- Combate la. super:f'icialida.d .. ci.~l aprendizaje, por cuanto lleva a.l -

es_tudia.nte a.. una. buena comprensión de la materia., desterrando la ya

~eda.d y confusión. 

c.- Comba.te el olvido, pues una cosa que se asimila. con claridad. es -

~ácil conservarla. 

d.- Es la mejor manera de f'ija~ los conocimientos, pues se considera.

que la mente huma.na. capta y graba. con ma,yor -f'acilida.d el todo antes -

que los conceptos a.isla.dos; ópmenio nos die.e al respecto que "cierta

rilente na.da puede ser s:ólido si' no es coherente consigo mismo en todos· 

sentidos" (1). 

(1) Comenio, Jua.n A. Ob. Cit. pág. 156. 
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Capítulo Décj;aió · Se~do 

LA .. FIJACION .DE LOS CON'lmlIDOS DEL APRENDIZAJE DE LA FILOSOFIA 

I. CONCEPTO. 

Una. vez .que se ha,ya.n estmctura.do los contenidos del aprendiza.je -

de la t'ilosot"ía., se debe.proceder a que los alumnos los graben para.

que dé esta manera. estén enoapao~da.cl de retenerlos y aplicarlos oua.a 

do les sea necesario en su permanente t'ilosot'a.r, convirtiéndolos a.si

en una conquista. det'initiva. para. su vida. 
' . 

Se entiende.que si la dirección del aprendiza.je se ha.ce de una. ma-

nera. et'ioiente, las adquisiciones de la t'ilosot'Í~ se irán asegurando

en la mente ·de los alumnos; pero i:~tq no.· es su'ficiente para. que los -

contenidos se t'ijen y se consoliden ~aciéndose indispensable para lo

grarlo un proceso complet~ que cumpla.estas t'unciones. 

La. fijación de los contenidos es tan va.liosa. que algunos conside

ran que el alumno única.mente a.pre~de lo que graba. y lo que puede re

cord.ar. La. 'fijación debe ser el remáte del aprendiza.je y por lo tanto 

su mejor culminación~ donde el estudiante afiance sus conocimientos.

La. enseñanza. de los j esuí tas siempre ha/tenido é:x:i to debido a que deE:, 

tro de su plan· de ;:traba.jo dedican una buena. parte para. la fijación y

consolida.ci~n del :~prendiza.je. Pues en realidad nada. sa.ca.ría.mos con -

enseñar muc~9 si ál final de nuestra. labor nos damos cuenta. que los 

alumnos no saben na.da.y esto por falta. de fijación. 

II. QUE SE DEBE FIJAR EN FILOSOFIA 

En ninguna otra. a.signa.tura. como en filosot'ía. debe t'ija.rse única.me!!. 
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te lo esencial, lo básico, lo indispensable para. gu.ia:rse enun recto

pensar 'filosófico. En filosofía h~.,gue combatir el meinorismo, grabar 
' . 

aquéllo que .no puede ser de o'tra, manera, lo accesorio y secundario e! 

tará a cargo de cada. ,alumno. 

Antes d~ fija.r1 el estudiante ti~ne que comprend~r el asunto, pues

no debe fijar sin~ lo que tiene sentido y significa.do, lo que no le -

es ola.ro. es mejor rechazarlo, pues ·"cuanto se o'f'rezca. a. la. inteligen

cia. una. vez bien percibido por ei entendimiento debe ser s6lidamente

fijado en la. memoria." (1). 

El proceso de fijaci6n deberá. estar dirigido por el profesor, dan

do la.s orientaciones sobre los aspectos que en realidad conviene a.se

gu.ra.r y retener, ola.ro que hay aspectos que el alumno puede proceder

ª 'fijar por su própia. cuenta·~ En ~os libros de texto suelen venir re

súmenes en los que se presentan las ideas esencia.les de ca.da capítulo. 

y las· que se deben: conservar. Otras' veces es conveniente que el prof!:. 

sor elabore un cuestionario como me4io e'f'ectivo pá.ra. que el alumno -

grabe y retenga. lo básico, lo que en verdad le es indispensable, pero 

no de memoria sinó de manera funcional. 

III. ACTIVIDADES P.ARA LA FIJACION 

Existen muchas ,'.acti vida.des ·para que el alumno logre una buena. fij~ 

ci6n de los conte~idos de la. filosofía., pero los que más se suelen -. ,, 

utilizar son·el e~ercicio, las tareas y el estudio, dependiendo todo-

dél tema, discipli.na y de otras circunstancias. 

A.- El Ejercicio: ;'Da. buenos resultados para. la fijación de algunos ª!!. 

pectes de la. 16giaa., tales como la. idea., el·juicio y el raciocinio, -

en teoría. del conocimiento y en metafís~cá general son disciplinas -

donde se puede pcrier en práctica. el ejercicio en la fijaci6n de la f!, 

(1) Comenio, Ju.a.n. A. Ob. Cit. pág. 162. 
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losofía; en ética. y metafísica especial aunque con menos frecuencia. -

también se puede poner en práctica.. 

Los ejerciéios ·generalmente se ha~en en filosofía al final de cada. 

hora de clase, '1 por cierto que es una buena. manera. de ·variar ta· ra.t!, 

na., sobre todo cuando el profesor únicamente expone •. Cada que se rea

licen ejercicios deben motivarse previamente, dar la. explicación ad.e~ 

cua.da, ojalá con uno o dos ejemplos, prestar.la. ayuda oportuna a los

alumnos estimulándolos, aclarando sus dudas, corrigiendo errores, con 

trolándolos para. que todos trabajen. 

Los ejercicios conviene que se evalúen o por lo menos que sean co

·rregidos, para no perder muclio tiempo en ello se pueden sacar varios

alumnos al pizarrón para que. los resuelvan y los demás los comparen y 
' corrijan, la corrección también puede realizarse mediant~ el interca.m. 

bio de cuadernos entre los estudiantes. 

B.- La Tarea: Mediante la realización de las tareas el alumno puede -

lograr un aprendizaje más eficaz de la filosofía. Nos interesan aquí

aquéllas que tienen cQmo fin llevar a que el. estudiante repase los -

contenidos vistos en clase y que se ejequtan fuera de ella. La tarea.

así entendida en la enseñanza de la filosofía puede ser emplea.da en -

todas las discip_linas, produciendo buenos resultados sobre todo en lf 

gica, teoría del conocimiento, ontología. y ét,ica. 

Para la fijación de los contenidos de la. filosofía. se pueden asig

nar los siguientes tipos de tareas: 

1.- Resolver prob~emasio 

.2.- Resolver cuestionarios. 

3.- Elaborar resúmenes • 

. 4• - Hacer cuadros ·sinópticos • 
., 

5.- Proporciona~ éjemplos. 

6.- Trabajos monográficos sobre algdn tema o cápítulo. 

7.- Lecturas. 

La.e ta.reas pueden dejarse a diferentes plazos, días, semanas, me

ses. No conviene que los plazos sean muy amplios por cuanto el alumno 
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pierde su interés; ola.ro que todo depende de la. ola.se de ta.rea. 

En cuanto a.l momento pa.ra. a.signar la tarea nos parece que es mejor 

al 'final de la clase porque se puede dedicar un buen tiempo para ha

cer las explicaciones correspondiente~ s1n que se pierda el hilo del -

asunto en estudio, lo que· sucede s'i se hace cuando a.parece el tema.; -

en éstos momentos puede anunc;darse ·bre~mente que se hará. un traba.jo-
. ' 

al respecto del que se dirá. después en qué consiste. 

Sobre la. a.signaci6n de las ta.reas Bossing seña.la las sigtdentes 

propiedades: 

a..- "La. a.siga.nación ha. de ser ola.re. y d~'finida."; el alumno debe saber 

realmente que es lo que tiene y debe·, hacer. 

b.- "La asignaoi6n ha. de ser concisa., pero con los suficientes pornie

nores para que cad.a. alumno p-q.eda. entender la. ta.rea. asi&'lla.da"; para -

comprobarlo es bueno después de dar las explicaciones preguntar a por 

lo menos uno de los alumnos, ¿En qué consiste la. tarea?, puede ser la-, 

pregunta. que se lance. 

c.- "La. asignación ha de prever di'ficulta.des especiales en el .traba.jo 

por adelanta.do y sugerir 'fornia.s para salvarlas"; e~ las tareas qu~ se 

imponen en 'filosofía por cierto que: se presentan bastantes di'ficulta

des, para. lo cual el pro'fesor debe estar· prepara.do para resolverlas -

inmediata.merite y no esperar para después, evitando que el alumno pie!, 

da el entusiasmo por el traba.jo. 

d.- "La a.signaoiózt.ha de rele.oiona.r clara.mente la nueva unidad con -

las experiencias pasadas"; los conocimientos. y experiencias que so.bre 

problemas 'filosó'fícos ya posee el alumno deben liga'rse para resolver

el nuevo tema., dá.n1lole de esta manera. mayor ·'funcionalidad y actividad 

.a la tarea, pero cuidand,o que se haga, en -fornia. positiva.. 

e. - "Los alumnos ha.n de entender la importancia de la. ta.rea a.signa.da."; 

si el alumno-se dá'cuenta del valor q;u.e tiene su tra.b~jo tanto más s!!_ 

rá su eficacia., s~ sucede lo contrario lo hará por pa.sa.r la ca.li'fica.-
.. ;, .·: 

ción; por ésta. ra.z"on es convenie_nte y necesario que antes de a.signa.r

cua.lesquier ola.se: de ta~a.s se haga. ver ei papel que se alcanza. me

diante ·su desa~rollo. 



190 

f.- "La. ta.rea. a.signada. ha. de despertar interés en el traba.jo que va, a 

realizarse ·por adelanta.do"; t9da tarea. tiene que ser debida.mente mot!_, 

va.da para que se logren mejores resulta.dos, pues si el a.lunmo no sien 

te interés por su realización su trabaj.o será. simplemente mecánico. 

g.- !',La. asignación ha. de tener en cuenta las di'ferencia.s en la capa.e!_, 

dad e interes~s de los alumnos"; las di'ferencias individua.les deben -

ser tenidas muy en cuenta en la asignación de la.a ta.reas, por ésto d!_ 

bieran cla.si'ficarse en grados de di'ficultad_ para imponerlas según la.

capacidad de cada. estµdia.nte. Cuando no se pueda.hacer ésto la eva.lu~ 

ción si debe hacerse teniendo en cuenta.la. capacidad de cada alumno -

lo que el pro-fesor deberá conocer muy bien •.. De .otra parte la. ta.rea. no 

debe ir en contra de los intereses y gustos de los alumnos, por eso -

el tema es bueno que sea. seleccionado por el mismo estudiante ca.da. -

que sea posible. 

h.- "La.. asignación ha de estar motiva.da. principalme~te por la espera!t 

za. de logros valiosos, má.s que por la recompensa. académica o por el -

temor a.l, castigo";· a.l alumno ha.y que qui ta.rle de. la. mente la. idea. de

que únicamen\e del:)e trá.ba.ja.rse por la. ca.li-fica.ción, haciéndole enten

der que la. -J;a.rea tiene una -finalidad de mayor alcance, y que la. ca.li

-fica.ción es apena.i para calcular ese mejor objetivo ~e se ~ropone. -

Nunca en la clase de -filosofía debemos imponer tareas por castigo, si 

ocurriese, pronto e1. alumno ab~rreoerá la materia. y después ni para 

qué obligarlo a qúe la estudie; por eso cuando el alumno hace una. pr~ 

gunta al pro'fesor y en vez de respondérsela o decir que no la sabe pe 
. . -

ro que lo invita a: investigarla,.lo manda y hasta de mala manera a con 

sultarla, está. haciendo muy mal, pues el es_tudiante se da. cuenta. que~ 

es por oa.sti~ y riunca. volverá a. preguntar en su ola.se. 

i.- "La. asignación de tarea. deberá estimular a pensar"; en filosofía.

a pesar de que las ta.reas se proponen llevar a la -fijación de ciertos 

contenidos no quiere decir que se deben hacer en -forma. mecánica, por

el contrario debe ·llevar al ejercicio del raciocinio, de aquí que las 

ta.reas en -filosofía. ~eben elaborarse de tal manera que no sean sim::-

ples reproducciones, sino que.lleven al ·traba.jo creador. 
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j.- "La-ta.rea. .ha. de procurar las instrucciones· necesarias y especít'i

cas para el estudio de la. lección"; como la. experiencia noEJ demuestra 

la ta.rea ayuda a acl,ara.r dudas de 'ias lecciones anteriores al igual -

que prepara al estudiante pa.ra las siguientes,, entonces es necesario

que el respectivo pro'f'esor ponga en ola.ro estas cuestiones para que -

los trabajos a realizar cumpla.n·:.est.as 'f'ina.l.idades. 

·k.-. ''~a. asignación ·ha. de adaptarse al tiempo y oportunidad de la. cla

se"; cosa que dijimos anteriormente y que sugerimos sea al í'inal .de -

la. clase, para. explicarla.convenientemente. 

1.- !'Los materia.les para la tarea.· han de ser variados y adaptados a. .

la.s necesidades e intereses de los alumnos"; la.s tareas en í'ilosoí'ía

para variarlas es conveniente darles dií'erentes enfoques y plantear

las en base- a los aspectos m~s diversos .para que no ·se transformen :en 

rutinarias y terminen por aburrir al alumno. Sob·re todos los temas de 

la í'ilosofía. no deben asignarse ta.reas, debe prestarse especial a.ten

~ión a los tópico:s que más la nece~iten ya. para su mejor comprensión-
.-·'. 

;:t fijación, teniendo en cuenta que al alumno le a.graden y que respon-

dan a. sus i~~etudes (2). 
" 

Toda. ta.rea de:be ser corregida. y evaluada., al alumno le gusta mucho. 

que to~o lo que hace se le califique cosa. que e+ proí'esor debe tener

en cuent~ y aprovecharla pa:ra. mantener motivado al estudiante. Pues -

si la tarea 0no se-· evalúa el alumno puede creer que al proí'esor no le

importa la realiz'a.oión de la misma y por eso no es raro que la. próxi

ma no la haga,; ola.ro que no hay que acostumbrar al alumno a. que únio~ 

mente las realice· por la ca.li'ficación, pero tampoco irnos al extremo

contrario ·a.aucienao que la nota ya ;9 interesa.; quienes sostienen és

to es más que todo porque no tienen ti~mpo para cali~icarlas. Si ocu

rre ésto aco,nseja.mos que se s.~e al pizarrón a. dos o tres alumno$ p~ 

:raque expliquen él trabajo, la ~l~QQiÓn debe ser indistinta todos se 

verán en la obligación de· elabor;:l,;t9la .• 

(2) Bossing, Nelson. Ob. Cit .• págs •. 242-253. 
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' c.- El Estudio: Est~diar es la.mejor manera de fijar los conocimien-

tos. Para muchos profesores es el lÍnioo medio de grabar y consolidar

los contenidQs enseñados en lá. ola.se de filosofía. "Estudio es la. lec -
tura. ~a.lítica y com~rensiva que efectúa el alumno de los temas estu

diados, para. 'f'ija.r lá.s ideas bá.sic~s, goeneralmente bajo la. guía. del 
1 

profesor" (3). Ya el estudio no debe .tener como finalidad la. simple 

memorización ·mecá,nioa., sino buscar que el alumno ~a: clara.mente lo -

que estudia., es decir comprenda. su significado, ref!exiona.ndo deteni

da.me.nte para. hacer un estudio int'eligente, aplicando a la vez los co

nocimientos a otras si tuá.ciones .• 

Para que el estudio produzca. los resultados desea.dos debe ha.cerse

ba.¡jo ciertas condiciones, entre las que. sobresalen las condiciones -

person~les, ambientales t técnicas. La.s ·persona.les se refieren espe

cialmente a que el alumno que estudia. 1 debe estar en. bue.nas condicio-

nes .físicas y .psicológicas, es decir que no tenga. problema.a de ningu.

na. índole que le impidan realizar UJ?., buen estudio. En cuanto a. las ªfil 

bienta.les, el estudiante debe ~sta.r rodea.do de una. atmósfera. que le -

permita. cono~ntra.rse, sin que hayan f~tores que lo perturben. Con I!, 

la.oión a. la. .técni>ba. del estudio, e~ profesor deberá dar los procedi-

mientos más adecua.dos para el estudio de la filosofía., ya que general 

mente de ma.teria!a materia son dife~ntes aunque los principios bási~ 

cos son comunes. 'El director de un colegio nos decía mientras planeá

bamos el trabajo,; que la. hora que ·pódíamos perde,r de la. mejor foma -

era enseñan4,o las manera.a de estudiat·más efectivas de ca.da una de·

l~s asigna.turas. 'Esto ha.y que hacerlo.. de manera especial por cuanto -

el estudio oon freouenci~ se realiza en la casa y la ayuda del profe

sor deberá darse -ant.icipada.mente. 

El estudio de la. 'filosofía.conviene que se haga. en forma socia.liz!. 

da, ya que por medio de pequeñas discusiones se pueden a.similar mejor 

los oonocimiento1f 'funda.menta.les. Es igualmente a.conseja.ble que de vez 

k 

(3) Rodríguez, Walabonso. Dirección.del.Aprendiza.je, pá.g. 178. 
'J 
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en cuando en horas hábiles de clase, se deje un tiempo disponible para. 

realizar el es·tudio, sobre todo al comienzo del cul'l;Jo para. qu~ los -

alumnos a.dq:a.ieran la técnica, después el e~tudi<> en grupo lo pueden -

continuar en sus casas si se ·1es facilita.. 

El estudio también debe ser motiva.do antes de iniciarse. Dar una -

coña explica.ci'ón sobre el asunto a. estudia:rse, asesorar al alumno a.

través de él si se rea.liza. en el aula., vigiltr su desarrollo, aconse

jar 1~ manera conveniente para adquirir el hábito de hacerlo, estimu

larlo· en su ejecución·, deben ser ias principales actividades del pro

i"esor mientras se lleva a cabo. 
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C~pítulo ~écimo Tercero 

LA. OLA.SE DE: FILOSOFIA 

I. CONCEPTO 

El método didáctico tiene su a.plica.o;ón.na.tura.l en la. clase, lo -

mismo que la.s otras actividades a.na.l.:i,.zada.s. La. clase la considera.mos

como el .período determina.do del quehacer escolar que corresponde a.l -

t~aba.jo en el a.ula., ~unque a. veces puede realizarse ·en la. biblioteca.

o en otro lugar, según la.s ca.racterística.s del método que se esté po

niendo en acción. Enten~ida. de esta. manera. la. clase, podemos decir -

que es el tiempo que los alumnos se re~en con el pro:f'esor pa.rá dedi

carse a. las a.ctivida.des que se dirijan al aprendiza.je de la. f'ilosafía., 

tiempo que generalmente tiene una. duración de 50 minutos. 

La. clase ·de 'filosofía. conside.ra.da. en esta. f'orma. se convierte en -

una comunidad de traba.jo, donde sus. componentes tienen un propósito -

común, cual es el aprendiza.je de la f'ilosof'ía por parte de los alum

nos y·de la enseñanza. por parte del prof'esor, traduciéndose a.si la. 

clase en una identificación de intereses. Hagamos notar sinemba.rgo -

que ca.da. olas.e tiene rasgos ca.ra.cterísticos que l~ dit'erencia.n de las 

demás, a.sí vemos que un quinto de bachillera.to A, es qi'f'erente a un -

quinto :e~ C o. D, cosa .. que el pro'fesor ·debe tener muy presente ·.para. -

conducirla. de a.cuerdo a. la. persona.lidá.d y estructura que posea., lo -

que ha.ce supqner que el pro'fesor· debe ma.neja.rbien :la. dinámica. de gru.

po. 

La. Qlase suele con~undirse oon la. lección, pero nosotros entende

mos por ésta como el trozo o 'fragmento del contenido de la 'filoso~ía.-
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que el alumno debe estudiar en la cla.se, siendo por tanto la. lección

ta.n sólo una, parte de la. ola.se; pero con 'frecuencia. la. lección se de

sarrolla. en más de una. ola.se,_ considerándola.entonces comQ una. 'f'ra.c-. 
ci6n del contenido general de la. a.signa.tura. y aún más de una. unidad -

didáctica, aunque a veces se con:f'unden, cosa. que sucede cua.ndo ésta -

es muy pequeña.. 

II. PREPARAC ION DE LA. C LA.SE 

En la. enseñan.za. na.da. puede ser improvisa.do, es necesario prepa.ra.r

pa.so a paso y en 'f'orp1a. cuidad.osa. todas la.s actividades a realizar du

rante la. ola.se y no deja.ria.s a.la buena. de Dios, exponiéndose a come

ter graves errores y a. desviarse del objetivo propuesto. 

El pro'f'esor a.demás de su prepa.ra.oi6n remota. o sea. la. que a.dquirió

en la. universida.d.·:y a. través de su experiencia., tiene que prepararse

antes de cada ola.se a. la. cua.l llamamos pre:pa.ra.ción próxima.. As;i. el -

profesor a.demás de saber qué es lo que va. a. enseñar dentro de su cla.

oe, debe saber_ para. qué lo va a. enseñar, es decir tener presente los

objeti vos que p~tende a.lca.nza.r con su traba.jo, cómo lo va a. ense~a.r

o sea. el método o?mé~odÓs; procedimientos y 'formas a emplear, el tiem_ 

po que va a. utilizar, los medios que va a emplear para. integrar, 'f'i-

. ja.r y eva.lua.:r el traba.jo, a.l igual que la. ta.rea. o leooión que pien~a.

a.signa.r. 

Aunque el prof'esor posea. mucha. experiencia. en la enseñanza. de la. -

f'ilosofía., no debe: presoindir de la. debida. preparación de la. ola.se, -

pues ca.da. día ha.y :nuevos .temas f'ilosóf'icos y nuevos enfoques para. los 

existentes que los alumnos deben conocer; ta.mPO<?º se debe olvidar que 

los estudia.ntes'ca.ita. día. y a.ño son ~i'f'erentes, lo mismo que los gru-

pos, demodo que la misma. preparación no puede valer para. siempre. . ,. 

El profesor antes de ca.da. clase tiene que ha.oer dos .t:ípos: de pre-

pa,ra.ciones, la. pre·pa.ración científ"ica. y la. prepara.oión pedagógica.. 

La. preparación científ'ica se ref'iere a. la. preparación del conteni-
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do del tema o aspecto a. tr.a.ta.r de ·1a. f'ilosof'ía., pa.ra. lo cual tiene -

que leer, sa.oa.r notas, organizar da.tos~ desechar prejuicios, y en f'i~ 

analizar los detalles del contenido que se va. a. presentar.a. los alum

nos o que &stos posiblemente encuentre~ en su t~bajo en ola.se, cosa.

que sucede cuando el desarrollo del tema corre por cue,nta. de los a.lum. 

nos o mejor cuando la. ola.se es del tipo llama.do activa.. Pa.ra; que el -

profesor pueda. adquirir esta. prepa.r00.ión en ·la. mejor- forma posible, -

.dispondrá de una. buena. biblioteca. que corrlia.rá de los d.~f'erentes li~ 

bros, diccionarios, a.ntoloe;:i:a.s, revistas de f'ilosof"ía. que le propor

cionen los conocimientos que necesite pa.ra. su clase. Estos conocimien -
tos deben esta.r actualiza.dos, para logra.rlp su biblioteca. conviene que 

esté a.l día. con las obras más recientes de la. ~teria. y que desde lu~ 

go estén rela.oiona.da.s con·su ola.se. En la. preparación científica. el -

pl'O'f'esor preparará los ejemplos con qu.e ilustraré los conocimientos,

la.s preguntas que hará pa.ra. motivar, desarrollar el .tema., integrarlo

y evaluarlo, a.l igual que el t6pico qµe será objeto l')a.ra que los a.lum, 

nos trabajen fuera. de ola.se, es decir su ta.rea., cosa. que hará j;l.ten

diendo a.l contenido e estudiarse en ·1a. ola.se, que también será objeto 

para. la. leooi6n eri oa.sa. 

La,· prepa;ra.oi9n ·peda.gógi0.a viene después de la científ'ica. y como· -

oonseouenoia. de eíla., donde. a.tendiendo a. los objetivos a a.loa.nza.r y -

a.l contenido a desarrollar se Preverá la. motivación,.el método, los -
procedimientQ~ y la.s 'formas a. emplear, a.l igual ·que las actividades a. 

realizar, los a.uxflia.res a utilizar como también los pasos que se da

rán para integrar, f'ijar y evaluar los conocimientos, lo mismo que la. 
ta.rea y lecei6n que se a.signará. Por último debe ca.loua.la.rse el tiem
po que se necesitará. para las diferentes etapas de la. ola.se que pensa . . -
mos puede ser de lá. siguiente 'forma.: e.otivida.des de iniciación 10 mi-

nutos, a.ctivida.des de desarrollo 25 minutos, y actividades de culmina. -
ción 15 minutos. Esto desde luego no es 'fijo y variará por di'ferentes 
circunstancia.s. 

La. prepa.ra.ción que ha.ca, el prof'esor no quiere decir que deba. ser ~ 
escrita, puede hac~rlo mentalmente, pero si a.nota los aspectos más im -
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port;a.ntes es mejor, ésto sobre todo cuando el prot'esor es principian

te, que es el periodo que nás ne~esita de .Precisar los di'terentes pa-

'ºª que dañ en su t:rabaj~. 

ItI. AC'!IVIDADES El LA. OLA.SE 

Con el fin de aprovechar en la mejor forma el tiempo disponible P!, 

rala enseñanza. de la filosofía, la elase conviene dividirla en par

tes, las que a. su vez se subdividen en pasos. Nosotros acostumbramos

ª dividir la ola.se en tres partes así: actividades de iniciaci6n, ac

tivida.d.es de desa~llo y actividades de culminaoi6n. 

A. Ac'\iridades de inioiaoi6n: Con·sidera.mos a aquellas actividades que 

se realizan antes de comenzar el desarrollo del tema que se explicará 

o qué los alumnos consultarán. Entre estas act~vidades consideramos -

las siguientes: 

1.- Organización: Para lograr condiciones que 'f'a.ciliten el buen tra.b~ 
jo en la. ~ir;natura es necesario que ha.ya. la. indispensable disposi

ci6n de los elementos que entren en acción en la clase. Esta. dis~osi
ción debe proponerse objetivos forma.tivos e informativos, a.sí por los 
primeros debe proponerse que loB alumnos. adquieran buenos Mbi tos, ~ 
titudes y por los segundos 'f'aoilitar la comprensi6n del contenido de
la filosofía. 

Uno de los 'f'a.ctores ms decisivos para el buen traba.jo en la clase 

de filosofía. es la conveniente organización de los alumnos en el aula. 
Como los grados son generalmente numerosos conviene que ca.da.cual ten 

•. . -
ga, su puesto 'fijo, con el fin de evitar desórdenes cambiando de lugar 

en ca.da clase, 'f'a.oilitando así la rá~ida. orga.nizaci6n al entrar al ªl! 
la, 'f'a.oilitando a la vez la localiza.cidn de los alunmos. 

La. clasifica.cidn de los alumnos en la. clase dependerá de di'f'eren
tes aspectos entre los gue QObresalen los físicos y peicoÍ6gicoo, pe

ro para el traba.jo en la ola.sed~ 'f'ilosofia, su·ooloo~ión vendñ 00-
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mo consecuencia. de la. a.qtivida.d. que se esté realizando. ~r grupo se -

puede organizar entonces de tres maneras diferentes atendiéndo a. lo -

que terminamos ~e decir: 

a.) Todos los alumnos frente a.l piza.rr61:1 y desde luego mirando a.l pro-

1"esor, cua.ndo éste dirige el ·¡prendiza.je mediante su pa.la.bra., es de

ci.r cuando está exponiendo, dia.loga.ndo, interrogando, explicando, etc, 

es la. cla.s,e que se desarrolla. a.l estilo tradicional. 

b) Los alumno~ organiza.dos en pequeños gl_"l1.pos o eq~pos, cuando están 

consultando, leyendo, a.na.liza.ndo, discutiendo,. ~ac~~ conclusi·ones 

en su pequeño círculo, etc., o sea. óua.nd_o la. ela.se se desarrolla. de 

acuerdo a. la. peda.gogía. moderna. o cla.se 1 a.otiva.. 

e) Todos los alumnos de la. cl~se de f:rente entre oí en forma, de círcB, 

lo, cuando se deba.te· o discute un tema. que es para. toda. la. clase, co

oa. que viene como consecuencia. del traba.jo preliminar por pequeños 

grupos o equipos o .bien en forma. individua.l pero que sea. necesario -

complementarlo con la pa.rticipa.ción de toda.. la. clase para. obtener las 

conclusiones. En éste ca.so hasta. el profesor puede identit'icarse en -

dicho circulo. 

2!- Pang.r o lla.mm,r m._liots.: En nuestro pa.ís donde es obligatorio lla.
ma.r a. lista. en t_oda.s la.s ola.ses por cuanto pera. a.probar la. a.signa.tura. 

se requiere la. asistencia del a.lunme a.l 90% de ellas, lo primero que
debe hacer el pro'fesor al entrar a.l aula es anotar las ausencias (que 

generalmente son menos). Al comenzar el a.ño es me,jor llama,~ ·a. lista. -

en voz alta. pa,ra, conocer a los a.lUr:tnos por su respectivo nombre y a.p~ 

llido, una.. vez que: ésto se haya. logra.do, basta con anotar a. los a.usen -· tes.para. ahorrarse tiempo, lo que se· puede hacer en un momento cual

quiera., mientras l:os alumnos trabajan por ejemplo. Pero el llamar a. -

lista o anot.a.r úni-pa.mente las· ausencias antes de iniaia.r cualquier -
1 . 

otra. a.ctivida.d, trae como ventaja. el que los alumnos a.cuelan rá.p,id~men, 

te a.l aula. ~l toque de campa.na.; pues éstos a, veces se queda.n ha.ciando 
cosas diferantes a;l,estudio y después le solicitan a.l profesor que -

les qui te la. 'falta; o ausencia., cosa. que se puede convertir en un ma.l
hábi to porque el estudiante se ·acostumbra. a. retrasarse hasta sin mot!_ 
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·vo. En un colegio donde tra.ba.jamos por espa.cio de va.ríos a.ños soluci2. 

na.mos el problema de los retrasos lla.ma.ndo a lista al momento de so

na.r la. ca.mpa.na. pa.ra \\1. entra.da. a. clase.y no quitando las ausencias, -

al comienzo aún los alumnos se disculpaban, pero a los pocos días ya.

Fdie llegó después del tiempo, pues mut bien entendieron que al 0012_ 

gio se iba para asistir a ola.ses. otra, medida muy buena, para. los a.tr~ 
' 

sos es la. de cerra.r la puerta., ola.ro que en estos ca.sos como en el a.a 
terior hay que ver mu;r bien la.s cosas, pero cuando el alumno conoce -

el sistema. ya. no ha.y problemas. Pero el mejor remedio para. los atra

sos de los alumnos es la puntualidad del pro-fesor, pues si éste llega, 

cumplida.mente ellos harán lo mismo, de lo contrario ni modos de exi

gir que el estudiante .llega.e a. tiempo. otra. cosa. para. lograr el cum

plimiento es °la .de iniciar las. actividades ta.n pronto se entre al au-

/ la y no perder el tiempo ha.ciendo cosas di-ferentes a. la. clase de í"il2. 

so'f.ía. 

A~ toque de campa.na., para. salir también es conveniente ha.cerlo pron. 

to y no quitar el ·tiem:po de-descanso, pues el pro-fesor debe ca.;oulá.r

muy bien el i;;i.empcf pa.ra. completar el tema. o activida.d en el período -

correspondiente. O-la.ro que a veces se hace necesario continuar, ·pero

que no sea. con 'frecuencia.. 

3.- Eva.lua.r l.a lecci6n anterior: La. mejor medida. pa.ra. que los a.lwnnos. 

estudien la filosóí"~a. es que estén debida.mente motiva.dos, pero pera -

que lo ha.ga.n .const'a.ntemente ha.y que pregunta.rles diariamente la lec

ci6~ de la. ola.se anterior, lo cual es bueno hacerlo antes de iniciar

el nuevo tema., se 'les puede tomar en ~orma. indistinta. a dos o tres -
alumnos, en esto né> se gasta. má.s de tres o cuatro minutos y en cambio 

se cumple una. buena. 1"unci6n ya. que podemos diagnosticar lagunas y di
ficultades.y·sa.be~:cuáles son las bases rea.les para. continuar con el

·nuevo tema.; a.demás· es una buena. ma.nera. de evaluar el aprendiza.jo pro-
. . .. 

gresivo de. la a.signa.tura.. La.s preguntas pueden ser ora.les o escrita.a .. 
,. ' 

si se ha.ce de la, ~egunda, manera entonces será en forma. colectiva.. '. 

La. evalua.ci6n cié las ta.reas, a. veces suele hacerse en éstos momen-
tos y puede r.eempl'a.za.r a. la. eva.lúación de la. leoci6n anterior; cua.ncio 
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eoto ocurro. ce puedo sncar al pizarrón a. uno o dos alumnos para. que -

la resuelvan y los demás la. comparen, sinemba.rgo es mejor que el pro

i'esor las revise una por una.. 

4.- Motivaci6n: U.na. vez que el profesor llama. a. lista y toma. la. lec

ción anterior, entrará a la motivaci6n co~o medio para. preparar al -

alumno para. el desarrollo del nuevo tema., es decir se despierta. el in_ 

terés y por lo tanto se ha.ce sentir la. necesidad de trabajar .para. ad

quirir el aprendiza.je ~el tema. objeto de la. clase. A veces la. motiva.

cicSn ·se realiza. haciendo un resumen de lo que se va a. estudiar en la.

clase para. que los alumnos perciban su importancia. y na.zoa. el interés, 

por él; otras veces se.· pa.rte de una. respuesta. da.da. por un alumno como 

consecuencia ·de la. eva.lua.ci6n de la. lección anterior, como ~a.mbién -

puede venir de la. pregunta. lanzada. por un alumno a.l profesor o al~ 
. -

po; cua.nd'O los alumnos leen el peri6diQo o la.s revist~s · o escuoha.n n2, 

ticia.s se convierten en buena.s 'fuentes de motiva.oi6n, pues suelen t~ 
• 

er problemas 'filosóficos que interesan a la clase. La. motivación con-

i'recue]'.loia es reemplaza.da i> segtlida. por la. introducción que consiste

en conectar e.l tema. a.nte·rior con el que se va .a. tratar, se _ha.ce con -
' breves palabras para, h.a.oer ver que el aspecto a. tratarse es una cont!., 

nua.ci6n del anterior. 

En la motivaci6n.o introducci6n el profesor generalmente no gasta.

más de cinco minutos, pero recordemos que no es suficiente oon·el in

terés que se suscita. a.l iniciar la. ola.se, sino que es necesario _sost!_ 

nerlo mientrás dure:,él traoajo, para. lo cua.l el profesor tendrt en -

cuenta. los ~actores motiva.ntes que expusimos en capitulo anterior. 

B. Actividades de desarrollo: ~-ara nosotros es la. etapa ·más im~ortan

te ,de la. ola.se por cuanto a.qui el alumno adquiere el contenido ¡pro~ 

má.tico ya. sea. porque el mismo lo investiga. o porque el proi'eso~ se lo 

presenta., es entonces la parte de la ola.se. donde el proi'esor P<>¡ne ·en

a.ooión el método, ya. seá. el inductivo, 'el deductivo, el de l~c~ura. y-
1 

comenta.rio de textos, el de estudio dirigido o el de instru.cci6;n pro-

gra.ma.d.a.. En cualesquiera de éstos métodos el proi'e~or y el a.l~o re!_ 
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lizan una serie de actividades siempre con el propósito de que el se

gundo a.prenda la filosofía.. Como cuando ha.bla.mos de los diferentes m§. 

todos lo hicimos de una manera. práctica., es decir dimos su técnica de 

aplicaoi6n, aquí vamos analizar ciertos aspectos de la. clase que con

sid~ramos de i~port;a.ncta. r que son los siguientes: 
1.- Posici6n del profesor: Conviene que mientras est.S ha.blando perma

nezca de pie, pues t"aoilita. su expresi6n, a.demás si necesita. escribir 

algo en el pizarrcSn no pierde mucho tiempo poniéndose de pie ni hará.

ruido moviendo la silla, estando de pie puede controlar mejor el tra

ba.jo del grupo, también es cierto que el profesor en esta. posicicSn i!l 

funde ánimo pare. el traba.jo, pues el alumno se da. cuenta. de que el -

profesor en realidad desea enseñarle. :tta,y estudiantes que dicen que -

éste no se para, dé su pu.pi tre porque no sabe lo que va a enseñar y ne -
cesita esta.~ leyendo SU$ apuntes o el libro. Particularmente somos -
partidarios de qui mientra.e· se explique no se mire en ningún papel ya 

que a.si se infunde mayor autoridad; cuando el profesor no se Prepara.

debidamente tiene '.1que estarse fijando, pero los comenta.rio·s del alum

nado son los·sigufentes: ese profesor no sabe la. materia., no se prepa -· 
ra., cosas que deságra.da.n muoh~ y no lo ·motivan para. el estudio, antes 

le hacen tomar ~rirsi6n. Lo mejor es llegar a.l aula con la. lista. y -

los materia.les que se emplearán para. la clase, los conocimientos lle
varlos en·uca.be~a. ~uchos prot'esores llevan en una. hoja. un esquema del 

te·ma., cosa. ·que hacen quienes no tienen buena. memoria. o no les queda. -

tiempo para. p~¡,afia.rse co,nc~enzuda.mente y esc~samente leen el J.ib~ -
antes de la·e()laséf su.cláse es desde luego pasiva y desagrada.ble para, 

los alumnos-:, 

Claro que mientras el profesor llama. a lista y toma la lecci6n an
terior puede permánecer sentado por. cuanto se le ~aoilita anotar las
ausencias y las cali~icaciones, pero no incomoda. si lo hace de pie. 

El Prot'esor debe permanecer frente. al grupo para. no perder de vis

ta a los alumnos, ¿el pasearse por entre éstos no es recomendable a no 
ser que necesite llamar la atención a alguno o varios de ellos. Mien-· 
tras ~l pl'O'(es~r ésté ele pie · se debe mover ya que de lo contrario pa.-
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recem una.. esta.tus., pero sus moyimientos no serán monótonos co.sa. que-
. . 

cansa. a. los alumnos dando:.:muchas veces la sensación de nerviosismo. -

Los movimientos deben ·ser suaves y en ·todas las direccione_s. Cuando -

los alumnos est&n ::tra.bajando en pequeños grupos, ya. sea consultando,

a.na.lizando, discutiendo, el profeso~ ciebará pasar 1'recuentemente por

cada grupo awcili&ndolos·y controlándolos. Si la clase está en un de

ba.te el profesor puede estar on circulo con los alumnos, lo mismo que 

si la. clase. se: realiza. a. través de un a1,1ogo. 

2. - La. voz del profesor: La. expresión del prot'esor es un 1:"actor muy -

importante dentro de le. ola.se en oua.lqui~r traba.jo que se esté rea.u:

za.ndo. · El tono de voz debe a.de.pta.rse a.l tamaño ciel grupo, de tal ma.n2, 

ra. que todos los alumnos escuchen .lo que dice el profesor; no hay que 

hablar ni demasiado rt1oio ni demasiado débil, ni muy r,pido ni mu;r -

lento, debe hacerse a. un. ritmo y tono que permita la. comprensicSn de -

lo que se dice, piira lo cual es bueno proceder pausada.mente. El tono

Y' el ritmo no serán iguales a tra.v&s de toda la hora, ni igaa.les a -

cuando se interroga..~a:··cua.ndo se expone, o cuando se dialoga, a ~uando-
,. 

se sugiere algo en_ el traba.jo del alumno. Es necesario modular la. voz-

según lo que se diga de tal ma.1').era. que ·agra.de Y' cultive la. atenoión,

pues de lo contrario la. ele.se se ·hace monótona. y.:el alumno termina. -

por no trabajar. ta mímica ayuda. mucho a. ~a. exPresión, pero debe usar, 

se acerta.da.naente sin llegar: ·a. la. exa.g$ra.ci6n. Manit'e·sta.r el buen h-q.-

mor por medio de un chiste es a.lgo que gusta. a.l estudiante, pues hace 

descansar y variar la. ntina., pero ha.y que tener cuida.do de po hacer

lo con rilu.c~~t'recü.encia. sobre todo si el grupo no se presta, a.deme -

el chiste debe sa.iir del tema. de la. clase. 

3.- Uso del ;pizarrón: Aunque al ha.bla.r de los auxilia.res de la. ense

ñanza de la.-tilosÓ~!a. decimos para. qué se lo emplea, volvemos hacerlo 

aquí por consideri.rlo de importancia.. El pizarrón sirve mucho en el -

desarrollo 4el tema. bien sea pa,ra,.consigna.r los puntos esenciales del 

mismo '3' de allí p§.rt;ir para la.s explicaciones,,·a.notar ejemplos ilus

trativos de:lo ezj;lioado, hacer diagramas para. clarificar ciertos as-

pactos, esc~bir ios teonicisJnOs'.~ nombres de los fi16sot'os para. que-
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el alunmo los visualice y loa grabe en·mejor 'forma, cosa. que se ha.rá
la. primera. vez que se nombren; el' pizarr6n también se lo utiliza. pa,ra, 

ir cottteccionando un c;uadro sinóptico a. medida. que se a.va.nza. en el d2. 
sa.rrollo del tema, sin que esto se convierta. en rutina por cuanto el

alunmo pierde el inter's por escucha.r y· pa.rticipa,r en ·el t~ba.jo ya. -

que se ha.bi túa. ~ que todo se lo den por escrito. .A veces conviene que 

el pizarr6n sea emplea.do para, esc;ribir los argumentos en un deba.te. c~ 

mo ta.mbi,n para, precisar las conclusiones, cosa que conviene que to

dos tengan con claridad. 

Di~imos también que el uso del pizarrón debe ser en 'forma. ordena.da. 

ojalá dedicando una columna para cada cuestión as{: una para anotar -

los términos t&cnicos 1 nombres de 'filósofos si se presentaren, otra

pa,re, consignar la.a ideas esenQia.les, pre~eribiemente en 'forma de cua

dro sinóptico ~ob" lo que se va. trata.ncfo 1 otra para escribir los -

ejemPlos si hubiese necesidad. Aunque en el pizarrón deben escribir -

tanto los a.lumnos·como el prot'esor, conviene que si se va. a anotar lo 

que dice el segl11ld.1> lo haga personalmente para que ha.ya. mayor preoi

si6n; pero mi~ntrás escribe no debe ha.blá.r, Primero ha.bla.r y despwSs

esoribir para no dar la espalda a. los alumnos mientras se dice a.lgo,

ta.mpoco debe, ,perde'rse su mirada ni tapar lo que se escribe. No ha.y -

que borrer;:inmediata.mente lo que se a.nota, .da.rle por lo menos una. leí. 
. -

da. y hacer un comentario, pues de lo contrario el pro'f'esor da. la. im

presión que lo consigna.do está ma.l o que está con duda., recordemos -

·que los alumnos soii grandes psicólogos y·a.si lo entendemn. Cu.ando se 

va.ya a escri)ir hay que cerciorarse de que el pizarr6n esté bien lim

pio para que ha.ya myor ola.ride.d, para lo· cual también la. letra utili. 

zada debe ser mu;y hitida. oon el 'f'in de evitar que los alumnos esté~ -

pregantando sobre 'lo escrito. Al termina.r la ·clase es bueno dejar el-. 
pizarrón bien linnho para. la. siguiente clase para que cuando llegue-

mos a. la. nues,tra. eitté en las mismas condiciones. ·Ha.y profesores que -

a.costumbran a ba.Q,etr un cuadro sinóptico antes de entrar a la. ola.se pa -
ra. luego explicarl~; en estos casos conviene que no quede a la vista~ 

del grupo haeta. qu~ no se vaya necesitando, .casó en el cual se irán -
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presentando sus pa"es ~ medida que se ava.nma en el desarrollo. del -

mismo. 

4.- Apuntes de los alumnos: EQ conveniente que el alumno va.ya. toma.ndo 

sus notas a. medida que se d,esa.rrolla. el tema. bien sea. ·por la. exposi-

oicSn del profesor, por la .intepogaoicSn, ·:·por el diálogo, por la. lectl!, 

ra y comentario. de téxtos . o por oua.lqúier:,ot·ro medio de: enseñanza-. . 

de la filosof'ía; pa,ra, que lo haga. con eficiencia. es necesa.rio·da.r -

la.s indicaciones perninentes sobre la. ma.nera. de hacerlo, buscando que 

a.Prenda. a sintetizar, a distinguir lo esenoia.l de lo accesorio, que -

anote única.mente lo necesario; ·por esta ra.zcSn el desarrollo del tema.

debe hacerse en forma. ordena.da. y Proceder c,on la.s debidas pausas, ha

ciendo énf'asis sobre las cuestiones ms importantes para que se tomen 

en cua.nta. Al final de 1~·q1a.se o en su o·a.sa. es a.conseja.ble que el, -

alumno organice sus apuntes .en forma de resumen. 

No somos partidarios de que el profesor dedique un período de la -

clase para, d~otar lo que ha explica.do, pues con esto no se ha.ce más -

que perder el tiempo. Si se necesita. dar un material escrito a.los -

alumnos para, ·que l~ estudien es mejor que lo ha.ge. multicopiar y lo zi!. 
parta, pero antes· 'se ha.ce necesario que lo examine para. ver si va.le -

. ' . 

la pena o no; p~ratevita.r esto es mejor emPleár .libros·de·te:tto,-y .no

copia.r. Cua.n~o se traba.je con el método de estudio. dirigido ha.y que -· 

proporcionar,,la. bibliografía. completa. para. que los alumnos no pierdan 

e·l tiempo busc~do'la. y lo aproveche~ en el traba.jo propio de la. ola.se 

es decir con~ultando donde también las notas deben irse consignando -

en el oua.de~o de ipuntes pa.ra. después analizarlos con los compañeros 

de equipo y ~oster.iormente debatirlos con todos los miembros de la. -. 

clase para. o~tener,las conclusiones de~initiva.s sobre el tema. y eser!_ 

birlas igualmente en su cuaderno de a.notaciones. 

El cuaderno de ~puntes o a.notaciones también sirve pa.ra. hacer los

ejercicios si se Pt'esentase la. oportunidad lo que sucede mucho en 16-· 

gica y meta:r!sioa. teneral, para, hacer los resúmenes -:, trabajos de ~ue 
. . -

ra. del aula, .pUes !e esta ma.n~ra. el ~lumno los conserva. mejor que si

los hace en h:oja.s tueltas que las reotbe. un vez revisa.das por el pro-



tesor las recibe y la.s pierde. El cuaderno de a.p¡ntes es también un-
. ~ 

buen medio pa,ra, informarse del tra.ba.j9 del estudi~te y se constit\J'1e 

en un medio de informo.ci6n sobre todo pa.ra los padres de familia.. 

Estos cuadernos ·se llevarán en la mejor forma posible exigiendo -

su buena. presentación como medio pa.ra crear y cultiva.r hábitos de or

den y ·traba.jo. 

5.- La pregunta: Es uno de los mejores instrumentos de que dispone el 

profesor para realizar ·su ola.se, le sirve para. toma.r la. lección ante

rior, pa.ra. motivar, para. desarrollar el tema de la clase, para. inte

grar1o, para evaluarlo, para lla.ma.r la atención a los distraídos o -

a quienes no traba.jan, y en "fin para muchas otras cosa.s más. Sus cua.

lida.des y técnica. las analizamos con detenimiento cuando hablamos de

la forma interroga,ti'VE!r, por lo cua.i prescindimos hacerlo aquí. 

c. Actividades de __ culminación: No es suticiente exPlioar el tema. o -

que los alumnos lo investiguen y lo discutan para que ha.ya un buen -

aprendizaje, convf.ene que al final de la. hora de ola.se se dedique un
período de ella para orga.niza.r, consolidar y evaluar los oonocimien-

' tos que debieron adquirirse o mejor que se estudia.ron. en el desarro-

llo del tema~ A estas a.ctivid.a.des las llamamos actividades de culmina. . -
ción de la. clase, por cuanto mediante ellas debe cerrarse la activi

dad docente en la. ~enaeña.nza de la. filosofía.. Estas a.ctivi.dá.des se PU!. 

den desarrollar en los últimos qttince·min.utos .del tiempo dedica.do o. la.
hora. de 'filosofía.; a.si: 

l.- Integraoi6n: ~o p~sa. generalmente de unos cinc.o minutos, se yuede 
.. J,.L,· ¡., 

ha.car mediante una. explica.cidn breve de todo lo vitto a través del de 
·. .' -

sarrollo del tema, cosa. que debe hacer el .Pro~esor, a.un.que también la 
pU.ede realizar un'a.lurnno con ayuda de sus compañeros bajo .la. gu.!a. del 

pro~esor, o el Primero y con la colaboraci6n de éstos; generalmente -

se va ela.bora.ndo 'l1n cuadro sin6ptico en el pizarrón o también un res~ 

men· el que puede ser ora.l o escrito he.cho por los a.lwnnos; otro medio 

para. rea.liz~r la integra.oi6n de la clase es mediante un deba.te para. -

a.clarar lo expl~Q~o o consulta.do a través del desarrollo; con la. so-
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1uci6n da un cuestionario que de puede dictar o abriendo un.momento -
l 

·pa.ra. que los alumnos hagan toda. clase de preguntas pa,ra, a.cla.ra.r';y- sa.-

lir de dudas del tema. trata.do, en 'fin una. serie de actiirida.d~s que el 

profesor se puedo idear para. lot;'l'a.r su cometido. 

2.- J'ijaci6n: Cinco o siete minutos para. rea.iizar a.ctivida.des que 11!. 

ven a la fijaci6n y concolido.ción de los conocimientos lo que se pue

de hacer dentro del aula. mediante un ejercicio cuando el tema, lo per

mite, mediante la. ejecuci6n de un .traba.jo de consulta. o mediante el -

estudio, acti vide.de a que se_mn debida.mente orienta.das por el profoson 

3.- Evaluación: Durante tres o cuo.tro minutos el profesor mediante -

~; una. serie de preGUJlta.s sobre lo esencial del tema. tratado eva.lua.rá el 

aprendiza.je lo~o, lo cual no se califica.rct,,servirá ta.n sólo para.

ver si los alumnos comprendieron y desde luego.para comprobar el tra

ba.jo ,del profesor y los alumnos. 

4.- ~ignaci6n de tmbajo: P,ura.nte lós últimos minutos do la. clase el 
1, 

profésor a.signa.m la. ta.rea. si la hubiese y la correspondiente lección 

o las lecturas a realizar como preparación para la prdxima. ola.se, con 

las suficientes explicaciones. 
\ 

IV. LA. CLASE TRADICIONAL 

Cuando en la. enseñan~a. de la filoao'fía se ·está empleando el m,todo 

inductivo, deductivo, de lectura. y comentario de textos, la. forma in

terrogativa., expositiva. o dialoga.da. y cualquier procedimiento~~ los• 

a.na.liza.dos en el respectivo ca.p!tulo, estamos praot.icando la ·cla.se .:.... 

tra.diciona.l, aunque un buen número de alumnos tomen ·,parte activa en -

el desarrollo de la. tem,tica. en estudio. La clase tipo o estilo tra.d~ 

cional como la denominamos es la. que genera.lmente sigue los siguien
tes pasos: motivación, presentación del terna., desarrollo, integración, 

fijación y eva.lua.ción. En la. clase tra_diciona.l el profesor es, :toda.vía. 

el elemento central bien sea que eot& interrogando, exponie'nd~, dia.12, 
gando, explicando o ilustrando. ! 
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. i 
Este tipo de ola..e se pone en pr~tioa..:en nuestro. pa.!a esencia.lme~ 

te por dos razones, porque los profesores no conocen o no a.oepta.n los· 
' principios de la didáctic.a. mo4erna o porque no se dispone de los sui'i 

cientes medios o elementos para. que los alumnos trabajen por su cuen

ta. como lo defiende la. didáctica. a.ctuai. Lo anterior es muy común en

nuestros colegios donde la clase de filosofía se sigue haciendo en -

forma tradicional sobre todo por la.falta. de una. buena. biblioteca. que 

es el elemento funda.mental pa.ra. que los alumnos realicen :o· hagan la.

clase por su cuenta y,el profesor apenas sea su auxiliar. Este probl2_ 

ma hace que el docente -tenga que dedicarse a dar, dictar o impartir -

la lecci6n, aunque· como ya ·dijimos no sea. el único que ha.ble y traba.

je en la. el.a.se, es decir aunque. la. ola.se, no sea. totalmente expositiva, 

' verba.lista. ni libresca.. Sinmeba.rgo en los colegios donde existan los-. 
suficientes elementos para. trabajar en forma. activa. debe hacerse y en 

aquéllos quES no se pueda, procurar logra.r los medios para. ha.cerlo; pe

ro mientra.a se consiguen emplear los recursos pa.ra. hacer una. enseñan

za. lo más erica.z posible, estimulando a los alumnos para. que ~a.rtici- -

pen activa.mente en_ el desarrollo del terna. y no única.mente al comienzo 

y al 'f'ina.l, el alunmo debe responder a. preguntas como también pregun

tar, pensar, leer; ana.liza.r, discutir, ha.car ejercicios, etc, activi

do.d.es osta.s que ·son ante todo intelectuales y por lo tanto m~ prove

chosas para. el aprendizaje de la filosofía oua.ndo no se pueden reali~ 

zar otras. 

V• LA. CLA.SE ACTIVA 

La. ola.se a.ctiva. es un oQmunida.d de estudio, integra.da. por el pro'f'e -
sor y los a.lumnos·c:idond.e se traba.je. y se viven las situaciones que el-

alumno encontra.ráren su vida rea.l. 

En la. clase a.ctiva. ya quien '!;raba.ja. no es el prot'esor sino el alum -
no, por eso,se dice que es el· alumno quien rea.liza. la. Qláse. El profe -
sor motiva y. orga.ñiza. a. los alunm..os pa.ra. el ·t:ra.ba.jo; el tema. es pre-
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sentado en forma. de problema.por los mismos alumnos; el profesor los-, 

estimula. y los auxilia. ya. sea. en forma. individual o en grupo al igaa.l 

que controla. el traba.jo; los alumnos buscan sus propios conocimientos, 

los a.na.li~¡n, discuten y sintetizan organizándolos de s.Querd.o a. un -

pla.n previsto. El p~fesor prepara. el tema y da. la.s regla.a a seguir,

pero lo prepara. no pa.ra. exponerlo, sino. para. intervenir en ca.so de n2, 

cesida.d. El profesor recoge respuestas de los alumnos, solicita. prec!. 

sión si son va.gas o incompletas, dirig$ discusiones, hace resumir lo

esencial y-desechar lo a.coesori~ complementando ciertos aspectos. 

Los pasos en una ola.se de filosofía. en foma activa. pueden ser los 

siGUientes: fija.ci6n de las metas a a.lca.nza.r; precisión del tema. a. e! 

;tudia.r en base a los objetivos; aotivida.des a desarrollar en base a. -

los aspectos anteriores que pueden ser entre otra,Q investigar, compa.

mr, a.no.liza.r, discutir, explicar, interpret-a.r, informar, sintetizar; 

preparación del material didáctico o disposici6n de los di'ferentes 1~ 

bros, revistas, dicciona.~os o en general la.s diferentes obras que se 

van a. utilizar.; orga.nizaoidn de los alumn~s bien sea .en forma. ,indivi

dual o por grupos;"' ejecuci6n del traba.jo, evaluación para ver si se -

logran las metas trazadas. 

Las clases a.ctiva.s en contra.posición a las tradicionales se ba.sa.n

e1_1,el inteÑs y.' ~ti vid.ad del alumno, donde ,el tema. a. desa.rrolla.r es

deseado por el mi~mo a.luffl!.lo, lo que lo lleva. a.· desa.rrolla.rlo en la me -
jor forma. siempre orientad.o,. estimulado y controla.do por el profesor. 

VI. LA DISC lPLDlA · EN LA O LASE DE FILOS0li'IA 

Para. obtener buenos resultados en una. ola.se se hace necesario que

haya orden, .el cua;1 dependerá a.nte todo de la. orga.niza.ci6n, interés y 

sa.tisfa.cci6n que produzca. el traba.jo que se esté desarrollando, lo -

que nos permite d&cir que en la Qla.se deba haber una "disciplina de -

traba.jo", que sea.·_-'.pl'Oduqt~ de la. voluntad. del alumno, que venga, de ·su 

interior y que ·no ;sea. impuesta., que ven:ga. de su ocupa.oi6n. 
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La. disciplina. de traba.jo impera. en la. clase cuando el tema estudi2:,. 

do interesa. a los alumnos, cuando el profesor dirige ,el aprendiza.je -

con segu.ridad. y claridad. demostrando su buena prepara.ci6n, cuando em

plea una buena. técnica. de enseñanza. de ta.l manera. que el alumno perci:_ 

be el orden 16gico en que se desarrolla la. lección, cuando el a.lumno

toma. parte activa. en el traba.jo y no es· mero receptor o espectador, -

cuando el profesor cultiva. las buena.a relaciones huma.nas con et grupo, 

cuando el material didáctico llama la. atención, cuando las. condicio

nes físicas del aula son buenas o Por lo menos satisfactorias. 

Por lo anterior podemos deducir que no ha.y ola.ses indisciplinad.as

o disciplina.das, ya que este sello se lo impregnamos con nuestra. per

so~lida.d docente; a.corta.da.mente dice a.l respecto Ga.rtner "la ola.se -

es el reflejo del maestro" (1), y aunque ·esto no se puede aplicar en

todos los casos si podemos ha.oerlo en la. mayoría. En el bachillera.to

los alumnos son disciplinad.os si ven que el profesor domina. la. mate

ria., si la. ea.be enseñar y_ si ea.be tratarlos; otros medios que se apl!, 

quen pa.ra. mantener el orden no siIVen pa,ra. na.da. mientras no se.cum

plan los a.nterlores. Hay otros factores que también influyen en la. -

conserva.ci6n de la. disciplina. en clase tales como la. puntualidad del
pro-fesor y de los alumnos tanto para. entrar como para, salir, no dejar 

a. los alumnos solos en el aula., mantener siemp:ro ocupado el gmpo, no· 
permitir actividad di'f'erente al trabajo en 'filosofía. y que o.orrespon-

.#-
da a.l tema. en estudio, tener a mano la. lista de los alumnos, conocer-

ª éstos por el nombre y el apellido, no permitir toma.r la. palabra. sin 

autoriza.ci6n,- en los diálogos y deba.tes no permitir discusiones sobre 
cosas persona.los o sobre cosas diferentes a.l tema. trota.do. Cuando las 
condiciones de ánimo de los a.lunmos no sean a.deoua.das para. hacer ola.
se, cambiar la. t,fo:nioa y hacer algo. que produzca. mayor actividad como 
medio para. buscar el desapogo. 

(_~) Gartner, Friedrich. Planea.miento y Conducción de la. Enseñanza, -.. 
pág. 80. 
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Actualmente la pedagogía. no admite que la disciplina. oea sin6nimo

de inmovilidad. La. clase de hoy necesita. una. discip~ina de libertad.,

de actividad, donde todos los alumnos puedan hablar, conaulta.r, pre

guntar, discutir, escribir, moverse o ponerse de· pie pero a su debido 

tiempo, lo que depende. naturalmente del trabajo que se está. realizan

do. 

La. disciplina que debe imperar en la clase no s6lo debe Perseguir

el mejor aprovecha.miento en el aprendizaje de la. 'filosofía., sino que

tambiln y sobre todo ha;y que buscar que el alumno adquiera. buenos há
bitos que le semn útiles durante su vida, de a.qui que el profesor d!, 

be formar y Qultiva.r buenos hábitos higiénicos mediante la buena pos

tura., orden y limpieza en sus pupitres, lutbitos socia.les mediante el

respeto a las ideas ajenas, solidaridad y hábitos mora.les por el cum-

plimiento del deber; por esta ra.z6n conviene que el profesor exi_ja -

puntua.lided, buena. postura., trabajo, escuchar a. los compañeros, etc. 
' 

En contra de la disciplina. se suele presentarla. indisciplina, la-

que podemos definir como la. 'falta de orden en la clase que impide el

tra.ba.jo en ella.. 

La. indisciplina, en las ola.ses de filosofía. puede tener varias ca.u

sa.a,- pero entre l~s más 'frecuentes tenemos: la. falta. de interés por -
la. a.signa.tura., debido a que és:f¡e no se les cultiv6 cuando de por sí -

es natural a.l adolescente, deriva.do sobre todo de las ma.la.s técnicas

que el profes~r emplea para su enseñanza; por la personalidad del pr~ 

'f'esor que muchas ve:oes no gu.a.rda. afinidad con el grupo; por las oa.ra.g_ 
teristioa.s de~ adol~scénte y del medio, etc. 

En medio de la i'hdisciplina no se puede trabajar, por eso en caso
de presentarse he.y que cortarla para. lo cual se necesita. un examen -

previo de la. situa.ci6n con el 'f'in de preQisar si es individual, por -
pequeños grupos. o d:e toda. la. ·Qlase o grupo, como también para. cercio

rarse si es oc~siona.l o perma.nente_y sobre todo para. ver sus oa.usa.s o 
pooibles caus~s. 

El- profesor debe· ,,a.lerse de una. serie de recursos pa,ra, curar este
ma.l, los que se aplicarán teniendo en cuenta. a los oujetos, a las con, 
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diciones y magnitud de la indisciplina.. Los medios para. remediar la. -

indisciplina, como ya. dijimos es conocer sus ca.usas para. luego ataca.a:. 

las, pero cosas secundarias que están a la. mo.no del profesor y que -

pUede poner en práctica van desde un simple silencio si a.lguien está

ha.blando, dirigirse al sitio del- desorden, dirigir una pregunta a sus 

ca.usa.ntes, cambiarlos de puesto, hacer sugestiones, citarlos ~ra. una 

entrevista., donde tambi&n se puede ·solicitar la explicaei6n del hecho, 

da.r un consejo, hacer una.· insinuación, a.monésta.r y hasta reprender S!, 

gún el ca.so, pero teniendo en cue.nt.a se cumpla una :t'unci6n educa.tiva. 

Cuando la. indisciplina es general ya. es cosa grave y ha.y que examinar 

con mayor detenimiento el aSW1to, su causa es casi siempre lama.la. -

técnica que el profesor emplea para, la enseñanza, pero puede tener -

otras,· ra.íoe s-. 

·claro que hay estudiantes que después de agotar todos los recursos 

disponibles pa,ra orienta.rlos no mejoran, a éstos es mejor retira.rlos

tempora.l o definitivamente de la clase, pero es algo mu;r arrief'gado -

por cuanto el sujeto se puede perder, l'8Conociendo que ·el pro'f'esor re . . . ~ 

vela s11 incapacidad de lograr algo mejor; pero el bien común prima so 
. . -

bre el·indi~dual según nos -lo enseña la. ética haciendo un poco de i"i -
losof:ía. 
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Capi.tnto· .])écimo'.. Cúarto 

LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE Y DE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFIA 

I. CONCEPTO 

Al iniciarse el curso de filosofía el profesor se propone alcanzar 

una serie de objetivos, para lograrlos planea y desarrolla. una serie

de actividades. Si su labor terminara allí quedaría inconclusa ya que 

no se ha cerciorado si logró su cometido o no y hasta dónde. Para col! 

probar si las metas que se fijó fueron alcanzadas, el profesor debe -

proceder a evaluar su trabajo. 

La evaluación permíte determinar en qu, cantidad y calidad la fil~ 

sofía fue asimilada por los alumnos y por lo tanto contribuye al cam

bio de su comportamiento; pero también sirve para. detectar la eficie!!, 

cia. o deficiencia del trabajo del profesor, razón por la. cual denomi

namos al capítulo evaluación del aprendizaje y de ·1a enseñanza de la.

filosofía.. 

La evaluación de la filosofía. no debe consistir únicamente en la -

simple medición de los conocimientos, es decir en la. mera. averigua

ción de lo que ha podido memorizar el alumno durante la. enseñanza. La. 

evaluación debe ser algo más amplio y completo, debe ser la. aprecia

ción de todo lo hecho en clase y fuera. de ella., pues a. través del cur 

so deben haberse adquirido nueva~ actitudes, ideales, hábitos, com

prensiones, va.lores, habilidades, y en fin una serie de comportamien

tos que modifican en una. forma. o en otra la personalidad del alumno. 

De lo anterior deducimos que la •ejor manera de evaluar el aprend~ 

za.je de la filosofía es apreciando el trabajo que el alumno desarro-
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lla a través del curso, para lo c.ual se dispóne de los trabajos real!, 

zados, su participación en las clases con preguntas, exposiciones, -

discusiones·, atención, asistencia., lecturas, y en fin las diferentes

actividades que ponen.en evidencia los cambi~s que sufre como conse

cuencia del aprendizaje de la.filosofía. 

II. FUNCIONES DE LA EVAWACION EN LA FILOSOFIA 

La. evaluación es una actividad docente que no sólo debe servir pa-. 
ra ap~ciar el aprendizaje adquirido por el alumno, cosa que a ·su ve!ZI 

cumple una función administ·ra.tiva porque el estudiante puede· ser pro

movido de un c.urso a otro·; así por ejemplo si demuestra los suficien

tés méritos para aprobar la asignatura podrá ser admitido en·e1 sir-

guiente curso de filosofía, cuando está en quinto, y si está en sexto 

ya.habrá llenado uno de los requisitos para la obtención de su título 

de bachiller. . 
La. eficacia o ineficacia de los programas y del plan de la filoso-

fía que es otra cosa que puede s~r apreciada a través de la evalua

ción. 

La. operanoia o inoperancia de los métodos y recursos empleados -

también nos la muest·ra la evaluación. La. calidad del mismo sistema. de 

evaluación es otra de las cos~s que nos revela. 

Mediante la evaluación.el profesor puede diagnosticar las dificul

tad.es, los puntos débiles y fuertes como también las lagunas que so

bre algunos temas habrá encontrado la clase o ciertos alumnos en par

ticular, lo que debe servirle para subsanarlas. 

Pero una cosa. que si nos revela a cabalidad la evaluación es la ca 
. -

paoidad, preparación y eficiencjJI. del profesor, lo que se ve en las -

diferentes etapas y actividades del trabajo .escolar, las que van des

de el planeamiento ·hasta la evaluación del mismo. 

En síntesis podemos decir que la evaluación tiene una función peda -
gógioa y una función adniinistrativa. 



214 

III. CUANDO DEBE EVALUARSE EN FILOSOFIA 

Aunque no nos gu.sta que todas las actividades docentes se vuelvan-. 
de rutina, somos partidarios de que la evaluación se haga con bast.an

te frecuencia. La experiencia nos demuestra.que cuando la evaluación

se realiza a diario o mejor cada que corresponde la clase de filoso-

·fía, el alumno está constantemente estudiando Y' por lo tanto se obti!_. 

nen mejores resultados que cuando la evaluación se hace mensualmente

º en forma casual. Si la evaluación es permanente se podrán subsanar

las lagu.nas, aclarar las dificultades que se van presentando, pero si 

la evaluación es muy lejana a la explicación, el profesor difícilmen

te podrá. eerciorarse de los problemas que tengan los alumnos en el -

aprendizaje de ia mate:1"i,a.- De otra pa,rte -consideramos que la evalua

ción diaria sirve de int~ducción para. el nuevo tema. Claro que no d!_ 

be gastarse mucho tiempo en las evaluaciones diarias, basta con pre

guntar indistintamente a uno, dos o tres alumnos para darse cuenta si 

la lección ha sido estudiada, a veces se puede hacer en forma. colecti . -
va., pues con ~a pregunta muy bre~ para todo el curso y hecha por e!!_ 

crito es suficiente para, averiguar lo que nos interesa. 

La evaluación por unidades didácticas nos parece la más peda.g-ógica, 

pues por medio de elia nos damos cuenta. si el alumno ha entendido una. 

serie de conocimientos coherentes y por lo tanto más asequibles a au

mente. Por ésta razón nos pemitimos sugerir a los profesores de filo 
. -

sofía que cada que terminen una unidad de trabajo realicen una peque~ 

ña evaluación con el fin de detectar el grado de comp:rensión por par
te d·e los alumnos. 

Después de la cva.lu.n.ción por unidades conviene que se haga, con ba! 

tante atención una apreciación por disciplinas de los resultados lo

gra.dos, pues conviene que las 8.lW{Uisiciones obtenidas en cada una de-, 
ellas queden bien sólidas sobre tod~_en ciertas disciplinas que ·son -

básicas para el estudio de las otras, tales como lógica, ontología -

que son ~mentales para todo el filosofar humano. 

Las eva.luaoioneS' mensuales que en nuestros colegios s~n obliga.to--
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rías, responden a una necesidad administrativa antes que a una neces!_ 

dád pedagógica; para que ésto no suceda, cada pro:f'esor deberá tener -

en cuenta que esta clase de evaluaciones no son únicamente el produc-
'· 

to de un. examen, sino que tiene que ser el resultado de las eva.luaci2_ 

nes diarias, por unidades, por disciplinas si la.a hubo y también de -

todo el trabajo que el alumno ha realizado en et respectivo mes. Si -

se hace de esta manera la evalµa.ci6n mensual cumpl~ un fin administl"!, 

tivo, pero ante todo cumple un fin pedagógico que es lo que nos inte

resa como profesores que somos. 

La evaluación final que se realiza al término del curso es decisi

va muchas veces para el aspecto .administrativo, pero no de menos im~ 

portancia y trascendencia para el pedagógico., pues mediante ella nos

podemos cerciorar del aprendizaje que el alumno adquirió, ·ya no de m!!:, 

nera fraccionada como nos lo demuestran las otras evaluaciones, sino

como algo global o sea ya una serie de conocimientos que están forma!!_ 

do un conjunto con valor y significadó. Para la evaluación final des

de luego tampoco hay que tener en cuenta únicamente lo que el. a.lumno·

hace en el e?men·, sino que hE\Y' que tomar en cuenta las evaluaciones

·anteriores y el trabajo realizado a tra.VtSs de todo el curso. 

IV• PROCEDIMIENTOS DE EV.ALUACION 

En la evalua.ci6n de la filosofía se pueden emplear con éxito tanto 

los procedimientos clásicos o tradicionales· como los modernos o prue

bas objetivas; su eficacia o ineficacia depende del profesor quien d!, 

be saberlas aplicar según el aspecto·que desea evaluar. 

Exponemos a continuación las formas de evaluaci6n que se pueden em

plear en filosofía, consideramod°"'las siguientes: 

A.- Examen Oral: Permite apreciar la seguridad de los conocimientos,

y_a qué fácilmente se puede cambiar el enfoque del ·asunto para ver si

el alumno domina la asignatura; también se puede.captar la capacidad-
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y habilidad reflexiva; su forma argumentativa., su organizaci6n de pe!!. 

samiento, dominio del lenguaje filosófico, ~aloraoión de las cosas -

vistas y sentidas, razones que nos muestran que este tipo de examen -

puede producir magníficos resultados en la evaluación de la filosofía. 

El examen oral consiste en un inter1"9gatorio que el profesor hace

al alumno para. juzgar la calidad y cantidad de su aprendiza.je. Este -

examen se realiza generalmente en una entrevista entre el prot'esor y

el estudiante examinado, a vecea a solas y otras veces entre sus com

pañeros del curso. 

El examen oral a veces se hace formalmente o de mane~ informal, 

se·gú.n que sea debidamente planeado o no, el segw:ido ca.so lo tenemos 

cuando el pl'6fesor antes de come~~ar la explicación del nuevo tema. t!!_ 

mala lección, o cuando inesperadamente lanza una serie de preguntas

para sondear el grado de asimilaoidn del tema y desde luego toma nota 

para la calificaci~n. 

Cuando empleemos el examen oral como medio de evaluar el aprendiz!_ 

je de la filosot"ía, t~ngamos en cuenta los siguientes aspectos,: 

1.- Asegurar buenas. condiciones en el lugar donde se realizará el exa -
men. 

2.- Escoger un temario variado que abarque dit'erentes aspectos de la.

asignatura, así ·si es el examen final de quinto año, preguntar al 

alumno de todas las disciplinas estudiadas, es deoir de lógica., teo

ría del ~onooimiento.y ontología, buscando además los temas importan
tes. 

3.- Entablar con el alumno examfnando un :verdadero diálogo, en que -

prime -una atmósfera de amistad, para proceder a una conversa.ció~ de -

carácter "filosófico donde el profesor se entere del saber del alumno. 
' 

4.- Hacer un buen número de preguntas de tal manera que se pueda juz-

ga.7: el aprendizaje del alumno. 

5.- Lanzar pregunt'a;s que ob;t.iguen a ·pensar al alumno, antes que a re

cord.ar o que sean de pura memoria. 

6.-·Admitir que er examinando se exprese con sus propias palabras,~!º 
con un lengua.je apropia.do. 
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7.- Llevar un control minucioso de las respuestas del alumno, para. lo 

cual recomendamos evaluar respuesta por respuesta., evitando así la. -

subjetividad que es uno de los males de este tipo de examen. 

8.- Dejaral alumno tiempo suficiente para. que analice los aspectos 

planteados, enfocándolos de la manera que le parezca conveniente. 

No obstante de los aspectos positivos que le anotamos al examen -

oral, consideramos las siguientes desventajas, las cuales hacen que -

muchos no sean part;idarios de su empleo en la actualidad. 

a.- Se necesita mucho tiempo para examinar una clase de 30 ó 40 alum

nos, que es lo habitual en nuestros colegios y desde luego en las cl!, 

ses de filosofía. Y si se quiere hacer un ~uen examen se pierde mucho 

tiempo al realizarlo a la· hora de clase •. 

b.- El grado de. cij.ficultad o facilidad de las preguntas no es igual -

para todos los alumnos, hebi96do entonces cierta injust-icia; pero és

to se puede superar mediante un buen planeamiento del examen por el -

profesor. 

c.- Los alumnos tímidos e~ el 9.xamen oral están en desventaja, pero -

tengamos en cuenta que es una'buena oporliunidad para llevarlos a su -

superación. 

d.- Es muy subje-tivo, pues el profesor puede tomar en cuenta. factores 

ajenos a la apreciación del verdadero aprendizaje de la filosofía. P!, 

ra evitar esta falla es conveniente incitar al alumno a que se autoe

valúe y ademas llevar una tabla minuciosa de sus respuestas como dij~ 
mos anteriormente,,¡ 

e. - El examen oral generalmente no da tiempo suficiente para que el -
alumno reflexione. dé.bidamente antes de responder a las preguntas que

se le plantean. 

Nos parece bien que este tipo de examen se emplee para evaluar -
) 

ciertos aspectos de la filosofía en que se necesite a.preciar la dia-

léctica.. Para la evaluaci6n por disciplinas nos parece bien utilizar

lo, lo mismo que·para el examen final combinándolo con.un examen es
crito. 
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B.- 'l!rabajo Práctico o de Consulta: Consiste en asignar un tema para

que los alumnos lo desarrollen en la misma clase, en la biblioteca o

en su casa y lo lleven para su evaluación. Este tipo de trabajo gene

ralmente versa sobre cuestiones para investigar, por cierto MUT bené

fico ya que induce al alumno a la lectura y al trabajo cread.ar; el -

trabajo se puede hacer en forma individual o por equipos. 

Para la. evaluación de estos trabajos debe tenerse muy en cuenta -

que no sea la pura transcripción de ·un libro o de los apuntes, para. -

evitarlo lo mejor es a,si.gnar un te• -que sea apropiado para la inter

pretación, aplicación o ~nálisis. 

Cuando dicho traba.jo sea. en gr11po o equipo hay que cuidar que to-. 
dos sus miembros participen en su elaboración, cosa que es descuidada 

por mu.chos profesores, viniendo la injusticia en la evaluación, pues

el trabajo lo realizan dos de un equipo y los restantes reciben la -

misma. calificación sin \abar aportado el menor esi"uerzo ni idea. Una

buena manera de hacer que todos trabajen es lograr una buena motiva

ción, o sea interesarlos por el trabajo a realizarse. Pero además re

comendamos como algo producto de nuestra experiencia, pedir un comen

tario o resumen después de haber entregado el trabajo, lo que también 

·se tomará en ~uenta para el punta.je que se dará. al trabajo; el resu

men puede ser por escrito en forma breve, pues con solicita~ cinco-~ 

ideas sobre lo hecho es su:t'iciente para darse cuenta si en realidad -

es obra personal de cada. uno o si colaboraron en caso de ser en grapo. 

Cuando mediante· un trabajo de este tipo se piense evaluar el trab!, 

jo del alumno de un mes, recomendamos tener en cuenta.además su parti -
oipaci6n en clase, las lecciones 'diarias más que en cualquier otro m2,. 

dio de evaluación, pues no estamos de acuerdo que por un simple trab!, 

jo de una o dos p4ginas se evalúe lo realizado por el alumno a través 

de.todo un mes. 

Este tipo de évaluaoi6n es susceptible de un alto grado de subjeti 

vida.d. a .pesar de crtrecer otras ventajas, pues a veces un trabajo pre

sentado con letra ilegible no se lo puede leer, para evitarlo• es bue -
no exigirlos a máquina y con buena redaooi6n y el empleo de un verda-
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dero lenguaje filosófico. 

c.- Examen con Libro Abierto: Es muy empleado en los últimos tiempos

Y muy apropiado para la evaluación de ciertos aspectos de la filoso

fía. 

El examen con libro abierto consiste en que para el traba.jo q~e el 

alumno va a realizar se le permite consultar toda clase de libros, 
. ' 

diccionarios, revistas, apuntes y en general toda clase de documentos 

que estime conveniente. "~l objetivo de este tipo de prueba es verif!, 

car, no la capacidad mnemónica del alumno, sino su grado de dominio y 

de comprensión de la materia, el discernimiento de sus interrelaoio-
< 

nea y su familiaridad con las fuentes bibliográficas, más recomendadas" 

(1). En filosofía hay casos concretos como la verdad que el alumno -

puede analizar echando mano de algunas nociones, reglas, que. puede -

consultar en la dolumentaoión que tenga a mano y que ha prepara.do con 

anticipación al examen. Por ejemplo si en un examen se le solipita al 

alumno analice la existencia .del hombre-; para .Ssto neoesi ta.rá. consul

tar la ontología (causas, esencia)., la. psicología. ·racional (para es

blecer su naturaleza. y último fin), la teodicea. (para !ll8rciorarse de

su última ca.usa). Sinembargo ~l trabajo que se-solicita. no es de pura 

memoria., sino que es más bien para ver la capacidad de aplicación de

los conocimientos a un caso determina.do lo que nos revelará o no la -

'funcionalidad de lo enseñado, al igual que la manera como el estudia~ 

te ha estructurado sus adquisiciones a t1:c3,ws de. las clases. 

La evaluación de la prueba puede llevar a la subjetividad, para -

evitarlo conviene emplear un patrón que contenga. los puntos esencia.

les que debe enf'ooar el alumno, es bueno a.dem!s proporcionar una idea 

gene:ra.l sobre su extensión como tambi,n el tiempo aproxima.do; el pro

fesor para. verificar la. prueba. debe disponer del tiempo su:fioiente P!, 

ra hacerlo con detenimiento. 

(1) Mattos, Luiz A. Ob. Cit. pág. 379• 
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Esta prueba puede hacerse ~n forma escrita u oral, el segundo tipo 

es recomendable únicamente c~do los alumnos son pocos por cuanto se 

necesita de mucho tiempo para la aplicaci6n adecuada. Si el método -
que se ha empleado para la enseñanza es el de lectura y comentario de 

textos, conviene que la evaluaoi~n se haga por medio de una prueba de 
' 

libro abierto bien sea escrita u oral. 

D.- Examen Escrito: Es el examen tradicional. que más se pone en prác

tica en·la actualidad. Consiste en desarrollar una o varias cuestio

nes que generalmente no pasan dé t.re~ ~ cinco, las q,ie son impuestas
por el profesor, sortead.as o s·eleccio:nádas teniendo en cuenta su im

portancia o interis. 

Esta. olaaeaa examen, llamada tambi,n tipo enaa,o puede desempeñar un

buen papel en la evaluación de la fil,osot:ta, pues mediante él se pue-' . de apreciar .la estructura l~gica de la materia, permite ver la organl 

zación de los conocimientos, la capacidad de pensamiento y reflexión, 
su poder argumentativo, la calidad de juicio crítico, la fonna y faci -
dad de expresión, palp4ndose el dominio del lengua.je filosófico, en -
fin podemos decir que el alumno med~ante este tipo de examen hace un
an,lisis pausado 7 sereno de su saber dando respuesta amplia y comple -
ta sobre el asunto solicitado. 

El.examen escrito o tipo ensayo se puede poner en práctica para la 
evaluación de la filosofía de las siguientes formas: 

1.- Establecer comparaciones, por ejemplo: hacer un parangón entre la 
ética socrática y la ética hedonista~ 
2.- Soluci6n de p~blemas, por ejemplo:· ¿Cómo obraría ante el proble
ma del bien y del mal?~ 
3.- Análisis de e.juntos o cuestiones, por Eijegiplo: ana.lice los oarac-

~ 

teres del conocimiento científico. 
4.- Interprétaciones, por ejemplo: ¿_06mo interpreta la frase ascrita
~n el templo dé Del'f'os y que ~ice. "con6cete a tí mi amo". 
5.- Apl:l.caci6n da conocimientos, po_r a·jemplo_a: ¿Cómo aplicaría en el
estudio da la química las nociones adquiridas en la teoría del conoci 

. . -
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mien,to. 

El examen escrito consideramos que posee las siguientes ventajas: 

a.- Ofrec.e las mismas oportunidades para todos los examinandos, pues

son las mismas preguntas Y' disponen del mismo tiempo. 

b.- Da tiempo suficiente para que el alumno reflexione debidamente ~ 

tes de responder a cada. pregunta. 

o.- El alúmn.o demuestra mejor lo· que sabe por ser un trabajo hecho -

con calma, sin limitaci6n de extensión y sin ningún factor perturban-

te. ' d.- Con él se evalúan no sólo informaciones o conocimientos, sino que 

permite apreciar algo más de la conducta del- -alumno como actitudes, -

juicios, ideales, valores, etc. 

No obstante al examen esctrito le anotamos las siguientes desventa

jas: 

a.- Las preguntas que se emplean en esta clase de pruebas son demasia 
' . . -

do reducidas en número, pues casi nunca pa.~an de cinco, lo que, no P~!: 

mite estimar·el aprendizaje total de la ásignatura. A veces la buena~ 

o mala suerte permite a.probar o reprobar la prueba cuando ésta. no es

fiel reflejo de lo aprendido. 

b.- Para. la. ca.lifica.ot6n de la. pru.eba. entra. en jue~ mucho la. subjet!_ 

vidad del profesor, quien con frecuencia. se deja persuadir por la bu!, 

na presentación, letra u ortografía., cuándo en realidad lo que debe -

apreciarse es lo solicitado con las.preguntas. Es conveniente tener -

presente un patrón que co~tenga las ideas báidcas para evitar esta:·· 

anomalía. 

c.- Muchas veces el alumno se desvía. del tema que debe responder por

la amplitud que se le da para desarrollar el tópico solicitado. 

d.- E1;Jte tipo de examen permite .. que el alumno adivine con facilidad -

las preguntas que·ei pro'f'eso_r .va. hacer, lo _que hace a.tendiendo a·. su -

importancia., ~osa· que re'fleja el mismo profesor por el énfasis que le 

puso.a la explicaci6n del asunto. 

Cuando lo empleemos tenga.mc,s cuida.do 4e a.ba.raoa.r el mayor número -
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de aspectos y que no -sean tres 'o cinco preguntas, de otra. parte que -

sean preguntas sustanciosas y no de simple recordación de conocimien

tos. 

E.- Pruebas Objetivas: Esta modalidad de examen llama.da. también prue

·bas objetivas o de nuevo tipo, apareció en la. segunda década del pre

sente siglo como consecuencia del a'fán por mejorar el examen escrit~

tradiciona.l que tiene un alto grado de subjetividad. Este tipo de ex!. 

men consta de una serie de oli.e~tiones que sólo admiten una respuesta

preoi_sa, siendo por consigui~nte la ca.li'tioaoión uniforme a pesar de

ser revisa.da la. pl'Ueba por un buen nhero '18 personas o profesores, -

llegando hasta el caso que el mismo alumno examinando puede veri'f'ica.~ 

la sin temor a. equi voca.cf6n. 

Nos referimoi,, aquí a las pruebas no tipifica.das, es deoir a las -

PJ"ll8ba.s que elabora el profesor de fi1osot"ía para evaluar el aprendi

zaje de sus alumnos, pruebás que variarán según la ca.pa.Qida.d del gru

po, la materia o disciplina estudia.da y que se irán modificall40 según 

las necesidades y experiencias que se vqa.n obtenienño. 

1.- Características: Los rasgos más sobresalientes que encontramos en 

las pruebas objetivas son los siguientes: 

a.- Objetividad: Sólo revelan el sa.ber del examinando, independizánd2. 

lo del con9epto personal del. calií"ica.dor.· 

b.- Validez:. Sólo miden lo que realmente. se desea medir y nada más, -

es decir únicamente muestran los conocimientos 0adquiridos por los 
a.lilmnos. 

c.- Confiabilidad: Poseen mucha. seguridad de comprobación, así las ve -
ces que se aplique la. misma. prueba nos mostrará los mismos resulta.dos. 

d.- Facilidad y rapidez de aplio~ión y oorrecoión: Los alumnos pue

den resol~r un buen número de items o reactivos en un minuto cosa -

que permite hacer la. evaluación-~ rápida. La corrección es igualmen 
. -

te oruy rápida, en base a.l patrón o modelo se pueden verií"ioa.r un bueh 

número de c:uestio:ri.es en poco tiempo. 
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e.- Amplitud:. Mediapte la pl'11eba objetiva se puede. abarcar toda la t!, 
\ 

mátioa tratada. en eJ. curso, QU amplitud permite tomar materia de las-
·• 

di'ferentes partes e~tudiada.s, obligando con ésto a que el alumno est~ 

die toda la. asignatura. pa.ra. el examen, 1'8velando si el examinando do

mina toda. la materia. 

f.- Interés en la ejecución: Ouand.o los alumnos y-a.poseen la técnica-· 

del examen objetivo les agra.da. _mucho su desarrollo y no les gusta -. . ". ' 

otra clase de pruebas. 

g.- Sensibilidad: Cualquier cambio que EJe introduzQa en la prueba lo

re'fleja en 'funci6n de los conocimientos del examinando. 

2.- Formas de Pruebas Objetivas: 

Existen diferentes modalidades de pru.ebas objetivas; expondremos -

a continuación !!Jlica.mente las que creemos que mejor se acomodan para.

la medición de los conocimientos de la 'filosofía en. el bachiliera.to.~ 

Consideramos las siguientes: 

a) Prueba de Complementaoi6n 

Consiste en presentar frases incompletas para. que el examinando -

las llene o complete con la palab~ o palabras que debe ser la clave

para darle sentido a la ouestion. Por ejemplo: El principal represe~-
tante del racionalismo es ______________ , o tainbién-

de esta. manera.: es el principal repre

sentante del racionalismo. Se pre'fiere la primera, pues encamina me

jor a ~en va a responder. 

Esta forma de ·pru.eba no nos gusta para. emplearla sola en la evalll! 

ci6n de la 'filosofía, puede servir para integrar una batería, noso

tros la pre'ferimos para juntarla con la prueba de juicio. Pues si se-
' 

la utiliza sola no pe~te la actividad del pensamiento que es lo f~ 

da.mental en filosofía., y por el.contra.río es eminentemente memorista, 

por eso la recomendamos únicamente para. la. evaluación de la historia.-. . 

de la 'filosofía, en caso de emplearse solá1 .y;, o· para otras nociones

que son 'fundamentales en el filoso~ar y que se requiere que el alumno 
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las precise muy bien. 

b) Prueba de Juicio 

Consist• en presentar un enunciado;.al estudiante y solicitarle la

justificación de su verdad o falsedad. Esta prueba exige del alumno -

no sólo la posesi6n del conocimiento, sino que también la. capacidad -

ae razonar sobre dicho conocimiento. 

Nos parece que ~s el mejor tipo de prueba objetiva para emplea.me

en la evaluación de la filosofía. por CW!J,lltO permite a.preciar la. capa

cidad de pensamiento lógico y el dominio de la temática solicitad.a.. -

Damos un ejemplo de prueba.·de juicio: 

La idea "ser" es trascendental, ¿Por qutS? 
\ ----------

A veces la prueba de complementación puede juntarse a la de juicio 

lo que permite revelar el dominio c_abal de la asignatura y su poder -

reflexivo; a su vez hace más elástica. la prueba por cuanto el alumno

en ocasiones_puede dar cua~quier respuesta (en la complementa.~ión), -

pero tiene que justificarla convenient.emente. Esto es muy bueno cuan

do la prueba está oonstruída. solicitando ejemplos ~onde el alumno PU!_ 

de dar di-ferentes, pero lo que vale entonces para. entenderlos es la -

justificación que de. 

El siguiente es un: ejemplo dé'la. aombinaoión que explicamos: 

"El hombre es un ser libre", es un juicio 

por qué? ------------------------------
Pueden haber d~ferentes maneras de responderla, pero lo que va.le -

aquí es la justificación; para que sea correcta deben estar ambas bue 
. . -

nas. Estas respuestas tienen que valer más que las de cualquier otro-

tipo de prueba, para. el punta.je si se usa en batería.. 

o) Prueba de Opción Múltiple 

Consiste en la presentación de una afirmación incompleta segu.ida -
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df varias alternativas de respuesta. entre la1:1 cuales una de ellas es

la correcta y que el alumno de~ elegir. El signiente es 1111 ejemplo ·.,. 

de este tipo de pmeba: 

i 

El padre de~ positivismo es 

ffilliam James 

Manuel Kant 

Carlos Darwin-
' A'!lgnsto Compte 

· Carlos Marx 

Esta prueba puede llevar dos o más respuestas y entonces se llama

prueba de opción mlltiple con varias ~apuestas. Damos un ejemplo: 

Según el hilemorf'islllQ ios cuerpos constan de 

espíritu 

materia 

vida 

átomos 

se~sibilid~ 
forma 

Cuando 1:1e emplee este·. tipo !}e··.proeba ,hay que cuid~r que la respueg_ 

ta·no sob~salga entre· las alternativa.e ya que ayudaría a responder -
al ,alumno, por eso, por lo menos dos o tres alternativas deben estar

lllU1' c~rca a la respuesta. También hay que variar la posición de la -
respqesta, pues los alumnos, descubren el orden si se hace uniformemen 

. ·-
te _facilitando la solución sin que .se domine la ma.t~ria -a evaluar. 

d) Pra.eba de Correspondencia 

En este·tipo de examen se presentan dos columnas p~ra.~elamente, en 

una ~e plantean una se~e de frases -o cuestiones, ~n .la ot~ una se
rie de términos, fil6sofos, 'hechc:,s, etc.' El _alumno debe hacer corres
ponder el término, "fil6so'f'o ·o hecho con la cuest"ión planteada. Para -

ésto puede emplear letras o númeroi¡,, ·para ·10 cual la primera. _..co.lumna 
va debidamente numerada, entonces bastará ·oolócar el nwnero de la fra. . .. ... . .' -
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se frente al término que se crea es el correcto. 

Para evitar la solución por exclusión la ner,unda. columna debe con

tener dos o tres términos más del número de frases o enunciados. La -

prueba. a.demás debe estar elaborada de tal manera que no sugiera la -

clave para la solución, rotando la posioidn de la respuesta en cada -

prueba. Damos un ejemplo: 

l. Lo que hace que un ser sea lo .que es y no otra cosa ( ) Hedonismo 

2. La correspondencia entre la mente y el objeto ( ) · Substancia 

3. Lo que hace que una cosa esté en sí y no en otra. ( ) Atomismo 

4. Bien ea todo lo que nos produce placer ( ) Esencia 

5. Todos los cuerpos están f~mad.os de átomos ( ) Causa.lid.ad 

(') Verdad 

( ) Identidad 

( ) Potencia 

e) Prueba de Falso y Verdadero 

Consiste·en presentar una serie de oraciones, unas verdaderas y -

otras falsas para que el alumno la.a identifique mediante una s·eñal -

que generalmente se coloca al 'final de cada. proposición. Esta señal -

puedé ser un círculo, una cruz, una raya, etc. Damos un ejemplo: 

l. La lógica se divide en dialéctica. y metodología V F 

2. Un niño puede estar en acto y en potencia V F 

3. El hombre puede tener la verdad_meta'física V F 

4. Aristóteles era escolástico V F 

5. La verdad es absoluta V F 

Las frases deben construirse y distribuirse de tal manera que no -

puedan resolverse por simple adivinación. En este tipo de prueba debe 

haber un buen número de cuestiones para poder apreciar el conocimien

to del alumno. Debe haber también un número desigual de frases verd.a

deras y falsas para evitar que los alumnos que responden todas 'falsas 
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o toda.s verdaderas c,J,tengan.una oalii'ioa.ci6n ca.si regular. 

t') Prueba de Ordenamiento 

.Consiste en presentar unt serie de doctrinas, hechos o da.tos en -

'f'orma. desorganizada. para que el alumno los ordene según un criterio -

lógico, cronológico o de importancia.. Se puede emplear el sistema de

los paréntesis para colocar lós respectivos números, letras o signos

de disposición. Damos un ejemplo;.. 

Coloque el número uno ('1) a la docttina i'ilosótica. ·que crea apare

ció _primero, el número dos (2) a la. que apareció en segundo lugar y -

así sucesiva.mente hasta agotarlas todas: 

( ) Tomismo 

( ) Atomismo 

( ) Etica Socrática 

( ) Empirismo 

( ) Realismo Aristotélico 

( ) Racionalismo 
( ) Positivismo 

( ) Existenc_ialismo 

( ) Marxismo 
( ) Evolucionismo.. 

También aquí ha.y que evitar que el alumno solucione la prueba. por 

adivinación, haciendo un~ ~istribuci6n conveniente de las doctrinas. 

A pesar de que. las pruebas objetiva.a tienen muchos aspectos posit~ , 
vos, cabe agregar que poseen Ciertos aspectos negativos que enumera-

mos brevemente: 

1.- El alumno tiende a t'ijarse má.s _en los detalles o e.speotos secund! 

rios y no le presta.atención a la ·estructura del tema o asignatura 02. 

saque és 'i'UÍlda.mental en la 'filosofía. 

2.- Tienden ·a poner en juego la memoria. más que la. rei'lexión sobre to 
. -



do si no se l•s elabora con cuidado. 

3.- No ejercitan el pensamiento original, otra de las cosas básicas -

de la 'filosofía. 

4.- No reflejan el cambio del comportamiento del alumno logrado con -

ef aprendizaje de la 'filosofía, 'du,es únicamente detectan las iní'orma

ciones y conocimientos. Por e·sto no se pueden emplear solas en 'filos2_ 

'fía. 

5.- Tienen un alto grado de~ .adi,vinaci6n sobre todo si no se constru

y~n ~on toda la técnica. 

6.- Tienden a esquematizar al alumno en el estudio y ~l profesor en -

sus explicaciones. 

7.- Deben presentarse las pruebas multicopiadas, cosa. que requiere-· 

gasto de dinero y en esta época de crisis econ6mica es 'fatal para_ ai

gunos colegios y alumnos. 

8.- Requieren de bastante tiempo para. sü ela.boraci6n y a los pro'feso

re~ generalmente les queda poc~ debido a sus múltiples ocupaciones, -

por esta raz6n cuando las van a confeccionar lo hacen.de cualquier m2:, 

nera. 

La Batería 

Una.batería. se construye mediante la combina.oi6n ~e diversos tipos 

de pruebas. La.s b~terías son recomenda.bles para. la evaluación de la -

'filosofía, pues dan varíe.dad, amplitud y amenidad al examen. Para 'fo::, 

mar una batería recomendamos tomar las sig11ientes pru.ebas: 'falso y -

verdadero, comple~entaci6n unida a.la de juicio, opción múltiple, co

rrespondencia'y ordenamiento. 

Además de construir una buena. batería para el examen de t'iloso'fía

es conveniente agJ;"ega,r dos preguntas de tipo tradicional, de tal mant 

ra que una permita apreciar el grado de organización de la materia. y

la otra. el criterio personal del~ misma.. Pues no· somos partidarios -

de que las pruebas objetivas se las emple.e como exclusivas para. los

exámenes de 'filoso'fia. 
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V. TEONICA DEL EXAMEN 

Cualquier clase de examen que se emplee debe sert 

1.- Preparad.o con la suficiente anticipáci6n, ojalá desde el primer -

día de clase, comenzar a anotar l~s puntos esencia.les, cuando se pien .... 

s& en la pra.eba objetiva este eíi un re~isito imprescindibl~. 
r . 

2.- Confeccionarlo en t"ornia senci11a ·y ~lara, de tal mane':8- que el -

alunmo al resolverlo no tenga 1>.rob,lema.s· ,P0r su t"áoil comprensión. 

3.- ·Aplicado en las mejores condiciones. p~s~bles, para que el alumno

pueda dedicarse completamente a s.u de~arro:Llo sin que nada lo pertur

be. 

4.- Dar las instrucciones.necesarias con la debida anticipación para.

no interrumpir al estudiante en su traba.jo una vez iniciado. Cuando -· 

se empleen P.ru.ebas objetivas antes de cada t.ipo deben ir las corres

pondientes instl'llcciones. 

5.- Durante el examen es necesario. ,rigilar al máximo, cuidando de que

cada examen sea totalmente personal~ 

6.- El .exameñ debi. ser corregido y calificado en la mejor -forma posi

ble, teniendo síeipre presente que lo único ·valedero en ·este momento

es el c~ntenido de la prueba y nada m~s. 

7.- Regresar a los alumnos los exámenes o pruebas p~ra que cerciorá.n

dóse~ personalmente de su traba.jo se sientan estimula.dos para conti¡;..

nua.r en su tárea. El~ regra.sar los exámenes~ los alumnos les dis

gusta. y pueden.tener al prot"esor por injusto ya que n~ se atreve ah!, 
, 

cer conocer::sus .. ~décisiones. Estamos de> acuerdo en que siempre se 1!8--

gresen aunque después se ~coj.~n de nuevo •. 
. i .. , 



O O B. C .L U S I O B E S 

1.--El bachillerato es la institución escolar que debe ante todo ed,u

car al adolescente, preparándo·~o para la vida 7 para continuar ·estu

dios superiores. 

2.- El profesor de bachillerato y de filosofía debe ser un educador -

de adolescentes, haciéndose necesario que conozca sus características, 

la manera de conducirlos .Y que domine la asigna.tura. a. su cargo·. 

3 .... El objetivo primordial de la enseñanza. de la. filosofía en el ba

chillera.to es contribuir a .. la formación de la personalidad. del ad.ole! 

cente antes que suministrar simples conocimientos. 

4.-.Del contenido de la enseña.n2!a de la filosofía,que en nuestro ba

chillerato es múy extenso, el profesor deberá.· elegir los aspectos que 

,nejor contribuyan· a la formación del alu~o. 

5.- El proceso enseñanza-aprendizaje es algo que el profesor debe co

nocer y tener muy en cuenta en la dirección del aprendizaje de la fi

losofía. 

6.-·La. motivaoió~ debe despertar el interés, haciéndole sentir al -

alumno la necesidad de estudiar filosofía.; pero 1~ motivación es mu

cho más que fijai la~ metas de la a.signatura, en ella intervienen una. 

serie de factores" que el profesor tendrá que conocer para. que el inte 
' -

rés se sostenga y;.. ojalá aumente por el estudio de la ·materia.. 

7.- Para motivar"al adolescente por la filosofía es fundamental tener 

en cuenta sus características,, tales como su filosofar natural y el -

afán de resolver ,sus probi.ema1;1 ~orales, teleológicos., cognoscitivos;

.pero ~ainbitS~ se necesita que el .. ~rofeso~ esttS bien interesad.o por la.

asigna.tura., que la viva, para. que ·.de esta manera contaigie· & .. sus alum-
•' . '-~· ' . . 

nos. 



8.- Una de ·1as mejores maneras de asegurar el é.x~ to en la enseñanza -

de la 'f'iloso:ría ~s prever con la debida antioipao_icSn las di:ferentes -

.~tividades que se van a realizar a través· del curso. 
¡ 

9.- Pal'& la enseñanza de la filosofía hay qué emplear métodos que Pl'2, ., . . 

duzcan actividad intelectual, esto es, que hágan pensar, anali.zar, 1'! 
., 

";'flexionar, sintetizar, discutir, etc., qu:e son las mejores maneras de 

·;aprender la asignatura. 

10.- Mediante la :utilización de los auxiliares·did,ácticos el aprendi-

·saje de la 'filoso:ría se hace más in1;$resante y eficaz. 

11.- La.clase de 'f'iloso:f!a debe ser,una auténtica comunidad. de traba

jo y de vida, donde se desarrollen·una seri~ de actividades que con

lleven a.l aprendimaje de la materia. 

12.- Integrar y fijar los contenidos de.·la enseñanza. de la. 'f'.ilosofía

es esencial.para ~uidar la calidad. de .su aprendizaje. 

13.- La 'f'ilosofíá debe proporcionar al alumno mucho más que simples -
• . • . i. . • 

. conocimientos, pq~ ésta razón sus medios de· civaluación tienen. que per 
·: ¡"'' • • -

.mi tir apreciar -l~s di:fe'i-en'.f;es apJ:'8ndimaj~s que se adquie:r~n, ~e don~e 

de~ucimos que loé. instrwnéntos.' ~,X.~ti11z~rse·,serán variados. 
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' 
PROPOSIOION 

El profesor de filosofía no puede ser improvisado; los objetivos -

que debe perseguir y la t~mática a manejar hacen que su tarea sea pre. 

blem!tica, necesitándose por lo tá.lito que además de ser un profundo -

conocedor de la filof:lofía posea. una adecuada preparación pedagógica,

tendi_ente a comprender el fenómeno educativo y la técnica a empl~ar -

para realizarlo; urgi,ndole de manera. especial el,. estudio de la DIDAQ. 

TICA DE LA FILOSOFIA, que le hará conocer los elementos humanos que -

entran en acción en su trábajo, los objetivos Y· contenido para·logra!__ 

los, los conceptos de enseñanza y aprendizaje c.omo fundamentales para. 

su labor, el planeamiento que lo llevará a prever las actividades a. -
( 

desarrollar, la motivación que le enseñará la manera de despertar y -

sostener el interis por el estud~o, los m,todos como los medios de -

proceder en· BU trabajo, el material didáctlco como auxiliar d& su ta-
, 

rea, la integración como elemento estructurador y unificador de lo -

aprendido, la fiji.oión como instrumento de coiisolidación de los cono
cimientos, el conóepto de clase como aplicación de los diferentes as

pectos estudiados"y 1~ evaluación como medio de apreciación del apreB: 
dizaje y de , _la enseñanza de la asignatura. 

En síntesis prdponemos que quien vaya. a. ser profesor de. filosofía, 

adquiera. una sólida preparación filosófica y pedagógica, para que en;_ 

BU pi'Q'f'esicSii sé cé>n~ierta en un verdadero ,educador. 

/ 
,.) \ 
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