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1. PRESENTACIÓN 

 
Como consecuencia del proceso de revisión reflexiva del propósito y contenidos curriculares 
del curso “Introducción a la Filosofía”, realizado desde el currículo vivido durante 2016, es 
necesario seguir replanteándolo mediante un Plan Piloto de Docencia que equilibre 
dinámicamente la experiencia estudiantil del filosofar y el manejo crítico de ideas filosóficas 
esenciales, a partir de cualquier tema o problema de la vida cotidiana y de la práctica 
educativa, que sea de interés del aprendiente. 
 
En este contexto, con sustento en la garantía constitucional de “… libertad de enseñanza y 
de criterio docente” y en el compromiso del Centro Universitario de Occidente para “… 
ensayar modalidades diferentes … en la reestructuración académico-docente…”, 
proponemos la presente guía programática. 
 
El curso de Introducción a la Filosofía forma parte del Área de Formación Básica del Plan de 
Estudios del Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía con Especialización en 
Comunicación y Lenguaje.  Su contribución al perfil de egreso radica en que el profesor sea 
capaz de “promover aprendizajes integradores que le den sentido a la formación y vida de 
los estudiantes”. 
 
Para ello, esta asignatura propone que el aprendiente comprenda, reflexione y practique 
los fundamentos de la Filosofía para que resignifique el qué, quién, cómo, por qué y para 
qué de la actividad filosófica a la luz de su vida cotidiana y de la problemática de la práctica 
educativa escolarizada. La equidad de género, la atención de personas con necesidades 
educativas especiales y la ecología son los ejes transversales que fluirán durante el 
desarrollo de los núcleos problémicos del curso. 
 
En consonancia, la metódica de aprendizaje se caracteriza por la lectura comprensiva, la 
comunicación dialógica y la interpretación crítica del texto-contexto; se promoverá la 
unidad entre la acción-reflexión y el trabajo grupal e individual.  Se tendrá muy en cuenta 



la problematización de los conocimientos previos de los aprendientes y, sobre todo, se 
generarán las situaciones de aprendizaje pertinentes para que le encuentren sabor al saber. 
 
En este orden de ideas, la evaluación se concibe como un proceso permanente de detección 
de problemas, potencialidades, aportes, avances y oportunidades que incida en el proceso 
de aprendizaje, cuya implementación se hará a través de diagnósticos, observaciones 
participantes, entrevistas informales y otros que posibiliten mejorar el proceso formativo.  
La acreditación como proceso complementario estará en función de constatar la 
profundidad, complejidad y trascendencia de los trabajos realizados por los aprendientes 
mediante su confrontación con los propósitos de aprendizaje de la asignatura. 
 
Al final de la presente guía figura una serie de libros, que se sugieren para profundizar el 
abordaje de los núcleos problémicos, se agradece la propuesta de más recursos 
documentales que enriquezcan esta asignatura.  Se aclara que la presente guía está sujeta 
a modificaciones pertinentes, si el caso lo ameritara. 
 

2. PROPÓSITOS DEL CURSO 
 

a) Introducir al estudiante en la comprensión del sustento conceptual-contextual de la 
filosofía, para que pueda aplicar el qué, cómo, por qué y para qué de la Filosofía 
tanto en la vida cotidiana y la práctica educativa. 

b) Invitar al aprendiente a filosofar la problemática socio-educativa guatemalteca para 
que pueda formar un criterio propio frente a la misma. 

 
3. NÚCLEOS PROBLÉMICOS 

 
a) El ser humano ha creado diversas modalidades de conocimiento, entre ellas: el mito, 

la ciencia, la religión y la filosofía.  Para entender nuestro desafío como educadores 
es imprescindible reflexionar acerca de ¿Quién es el docente como filósofo?, ¿de 
qué manera la filosofía visualiza la vida educativa?, ¿cómo se aprende filosofando?, 
¿para qué filosofar la práctica docente?, ¿por qué es necesario filosofar el mundo 
que vivimos? y, al final de cuentas, ¿qué es Filosofía? 

b) Cuando revisamos la Historia de la Filosofía nos encontramos con que, cada filósofo 
entiende el mundo y la vida a favor o en contra de las condiciones sociales en las 
que vivió.  Al respecto, ¿qué diferencias y semejanzas podemos detectar entre 
distintas épocas? y ¿cuál es nuestra misión como filósofos de la educación? 

c) En el discurso educativo dominante en Guatemala se retoma al dogmatismo, 
empirismo, racionalismo y pragmatismo.  ¿Cuál es el aporte y las limitaciones de 
cada una de estas posturas filosóficas en el proceso de aprendizaje? 

 
NOTA: se invita a cada uno de los aprendientes a ir reconstruyendo su propia concepción 
de filosofía, filósofo y filosofar en el transcurso del curso.  Al final del mismo ya deben 
manejar dichas categorías con propiedad. 
 



4. SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y ACREDITACIÓN 
 

a.  Presentación, socialización y validación de la guía programática.  Sin punteo 
b.  Elaboración individual por escrito de las concepciones iniciales de 

filosofía, filósofo y filosofar. 
  

Sin punteo 
c.  Elaboración grupal y defensa individual de una totalidad concreta con 

referencia a cualquier problema que inquiete a sus integrantes.  Se 
asignará punteo hasta que sea aprobada. 

  
 
05 puntos 

d.  Elaboración grupal y defensa individual de una totalidad concreta 
relacionada con la problemática del medio ambiente o personas con 
discapacidad.  Se asignará punteo hasta un segundo intento. 

  
 
05 puntos 

e.  Elaboración y entrega individual de un mapa conceptual y dos 
conclusiones de cada una de las lecturas asignadas durante el 
desarrollo del curso.  Se realizará una nota promedial entre todas las 
lecturas. 

  
 
 
10 puntos 

f.  Resolución individual de planteamientos relacionados con el inciso a de 
los núcleos problémicos de aprendizaje. 

  
20 puntos 

g.  Resolución individual de planteamientos relacionados con los incisos “b 
y c” de los núcleos problémicos de aprendizaje. 

 20 puntos 

h.  Elaboración individual de un ensayo que evidencie el filosofar, la 
influencia del dogmatismo, empirismo, racionalismo y pragmatismo en 
la práctica docente. 

  
 
10 puntos 

i.  La actividad final del curso consistirá en la resolución de problemas 
filosóficos relacionados con los núcleos problémicos desarrollados en 
el transcurso del curso. 

 30 puntos 

 
Se acordará en clase las fechas para la resolución de los planteamientos.  Los criterios que 
servirán de orientación para acreditar las situaciones de aprendizaje son los siguientes:  

1. Sustentación filosófica 
2. Contextualización de los ejes problémicos 
3. Reflexión crítica 
4. Propuesta creativa 

 
Para el buen desarrollo de la asignatura se recomienda ingresar temprano a clase, no comer 
dentro del aula, velar por la limpieza del salón y utilizar el teléfono móvil solo cuando fuere 
urgente. 
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