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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

El avance del conocimiento humano no se produce si no es con el cuestionamiento 

radical de lo ya sabido, con el traspaso de las fronteras del conocimiento, y la definición 

de nuevos objetivos para la humanidad. En la vanguardia de cualquier ciencia, siempre 

se encontrará una pregunta filosófica. La materia “Historia de la Filosofía”, proporciona 

al alumnado un conocimiento fundamental sobre el origen y fundamentos de todas las 

ciencias, aporta los cimientos sobre los que construir el desarrollo personal, las 

herramientas para hacerlo como persona autónoma y crítica, y da sentido a nuevos retos 

como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El conocimiento de las respuestas dadas 

a las grandes preguntas a lo largo de la historia, completa una formación iniciada en los 

cursos precedentes, orientada en primer lugar a los fundamentos del comportamiento 

moral, y a los grandes problemas en el curso precedente. 

Contribución de la materia al logro de los objetivos de etapa 

La materia Historia de la Filosofía permite desarrollar en el alumnado las 
capacidades necesarias para alcanzar todos y cada uno de los objetivos de la etapa de 
bachillerato, contribuyendo en mayor grado a algunos de ellos, en los siguientes 
términos: 

Objetivos que proporcionan un amplio desarrollo como ciudadanos, asumiendo no 

solo los valores de convivencia que inspiran la constitución española, sino también 

aquéllos más universales que cimentan los derechos humanos, acercándonos con ello 

a la consecución del ideal de sociedad cosmopolita soñado por Kant.  

Así mismo, el desarrollo personal del alumnado se ve fortalecido a través de las 

ideas de las figuras más relevantes de la historia del pensamiento filosófico, 

proporcionando los referentes para la adquisición de una madurez personal como 

ciudadanos con sentido crítico y del respeto, capaces no solo de prevenir conflictos, sino 

de disponer de los recursos para solucionarlos. Entre los mencionados valores, habrán 

de destacar la defensa del principio de igualdad y la no discriminación en su sentido 

más amplio. Y en el ámbito de las capacidades cognoscitivas, la Historia de la Filosofía 

genera una capacidad de análisis profundo de la realidad del mundo actual, necesaria 

para abordar la contribución a su mejora.  

Además, la relación de la filosofía con las ciencias, contribuye a incorporar el 

reconocimiento del rigor científico como elemento fundamental del desarrollo humano, 

y a valorar la necesidad de la conservación del medio ambiente. Todo ello, genera 

necesariamente un enriquecimiento del conocimiento de la lengua castellana, que se ha 

de ver favorecido por la incorporación del estudio y la lectura como hábitos 

enriquecedores que han de acompañar al alumnado el resto de sus vidas. 

Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave 

La materia Historia de la Filosofía contribuye a la adquisición de las distintas 
competencias clave en el bachillerato en la siguiente medida: 

Competencia en comunicación lingüística 
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Al tratarse de un ámbito del conocimiento que se desarrolla y se expresa a través 
de textos (fundamentalmente escritos, pero también orales), el alumnado ha de adquirir 
solvencia en la selección de los más relevantes, evaluándolos críticamente para una 
correcta comprensión, así como en la destreza de su transmisión y en el uso adecuado 
de la misma en aras de una mejora de la convivencia.  

Competencia plurilingüe 

El conocimiento y análisis de términos filosóficos puede también constituir una 
puerta abierta a expresiones en distintas lenguas clásicas o modernas que exijan 
transferencias entre ellas como estrategia para ampliar el repertorio lingüístico individual 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

Además, aunque aparentemente alejada de la ciencia, el conocimiento de la 
relación estrecha entre la filosofía y la historia de la ciencia, proporciona rigor en el uso 
de los métodos inductivos y deductivos en aras de la resolución de problemas, y una 
conciencia clara del papel de aquélla en el desarrollo de las sociedades, que ha de 
manifestarse en la capacidad de su divulgación.  

Competencia digital 

El correcto uso de los medios digitales se ve favorecido junto con el desarrollo de 
aquéllas capacidades. 

Competencia personal, social y aprender a aprender 

De la misma manera, se produce un enriquecimiento personal que proporciona 
cualidades propias de la confianza en uno mismo, así como el desarrollo de la empatía 
tanto en el plano personal como social. 

Competencia ciudadana 

Igualmente, el conocimiento de la historia de las ideas, contribuye a la formación 
de su identidad moral, enclavada en el contexto democrático español y europeo, 
discerniendo en los debates filosóficos y morales actuales, desde una defensa de los 
derechos humanos y la defensa medioambiental 

Competencia emprendedora 

El ejemplo de pensadores a lo largo de la historia, ayudará al desarrollo de la 
capacidad de planificar y acometer proyectos innovadores en la búsqueda de soluciones 
éticamente responsables a problemas sociales, personales o profesionales. 

Competencia en conciencia y expresión culturales 

Finalmente, la valoración del arte como forma de expresión será consecuencia 
ineludible de la reflexión filosófica en torno al mismo. 

Competencias específicas de la materia 

Los descriptores operativos de las competencias clave son el marco de referencia 
a partir del cual se concretan las competencias específicas, convirtiéndose así éstas en 
un segundo nivel de concreción de las primeras, ahora sí, específicas para cada materia. 

Se pueden agrupar dichas competencias específicas en tres grandes logros, que 

se complementan entre sí. Por una parte, la adquisición de conocimientos relativos a los 

problemas filosóficos, las diversidad de teorías que surgen en torno a ellos, y las 
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herramientas argumentativas y de diálogo en que se apoyan. En definitiva, la adquisición 

de un acervo cultural imprescindible para el ejercicio de la actividad filosófica.  

Por otra, la capacidad de producir, a partir de lo aportado por la tradición, ideas 

propias acerca de dichas teorías y problemas.  

En tercer lugar, el alumnado deberá generar una actitud abierta y dialogante, 

sustentada en el hábito del diálogo respetuoso, y en una autonomía de juicio que le 

conduzcan al desarrollo de acciones éticamente coherentes. 

Criterios de evaluación 

La adquisición de las competencias específicas constituye la base para la 
evaluación competencial del alumnado. 

El nivel de desarrollo de cada competencia específica vendrá determinado por el 
grado de consecución de los criterios de evaluación con los que se vincula, por lo que 
estos han de entenderse como herramientas de diagnóstico en relación con el desarrollo 
de las propias competencias específicas.  

Estos criterios se han formulado vinculados a los descriptores de las competencias 
clave en la etapa, a través de las competencias específicas, de tal forma que no se 
produzca una evaluación de la materia independiente de las competencias clave. 

Este enfoque competencial implica la necesidad de que los criterios de evaluación 
midan tanto los productos finales esperados (resultados) como los procesos y actitudes 
que acompañan su elaboración. Para ello, y dado que los aprendizajes propios de 
Historia de la Filosofía se han desarrollado habitualmente a partir de situaciones de 
aprendizaje contextualizadas, bien reales o bien simuladas, los criterios de evaluación 
se deberán ahora comprobar mediante la puesta en práctica de técnicas y 
procedimientos también contextualizados a la realidad del alumnado. 

Contenidos 

Los contenidos se han formulado integrando conocimientos, destrezas y actitudes 
cuyo aprendizaje resulta necesario para la adquisición de las competencias específicas. 
Por ello, a la hora de su determinación se han tenido en cuenta los criterios de 
evaluación, puesto que estos últimos determinan los aprendizajes necesarios para 
adquirir cada una de las competencias específicas. 

A pesar de ello, en el currículo establecido en este decreto no se presentan los 
contenidos vinculados directamente a cada criterio de evaluación, ya que las 
competencias específicas se evaluarán a través de la puesta en acción de diferentes 
contenidos. De esta manera se otorga al profesorado la flexibilidad suficiente para que 
pueda establecer en su programación docente las conexiones que demanden los 
criterios de evaluación en función de las situaciones de aprendizaje que al efecto diseñe. 

Los contenidos se han agrupado en tres bloques, siguiendo criterios histórico-
temáticos. El primero reúne los temas, autores y escuelas de pensamiento de la filosofía 
antigua. De este modo se profundiza en cuestiones introducidas en la Filosofía del 
primer curso de bachillerato, referentes a la ontología, la epistemología, la ética y la 
política, dentro de los problemas que inquietaron a filósofos y filósofas de referencia en 
este periodo.  
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El segundo se centra en la transición del pensamiento desde la edad media a la 
modernidad. Se hace especial énfasis en el proceso evolutivo de las nuevas propuestas, 
enmarcadas en un contexto social concreto, para comprender la deuda que mantienen 
con las propuestas anteriores. Se contempla la aportación del pensamiento árabe y 
judío, así como la de los pensadores hispanos, y se destaca la línea de pensamiento 
vinculada al desarrollo de las ciencias desde la filosofía.  

Finalmente, el tercer bloque recorre el periodo comprendido entre la modernidad 
y la postmodernidad, con el variado abanico de propuestas propias del desarrollo del 
pensamiento en numerosas áreas, tales como el origen del pensamiento moderno, el 
feminismo, la crítica de la cultura occidental, el nacimiento de la filosofía de la ciencia y 
del lenguaje, el desarrollo de la lógica, la escuela de Frankfurt, el neopositivismo, la 
postmodernidad, hasta la reflexión filosófica en torno a la historia o la política. 

Orientaciones metodológicas 

Estas orientaciones se concretan para la materia Historia de la Filosofía a partir 
de los principios metodológicos de la etapa establecidos en el anexo II.A de este 
decreto. 

Así como en otras disciplinas la enseñanza de su desarrollo histórico determina 
un método distinto al de su práctica, con la Historia de la Filosofía no esto no ocurre. En 
su proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace necesariamente filosofía. Además, su 
carácter teórico-especulativo condiciona este método de práctica-aprendizaje. El 
profesorado podrá diseñar la estrategia adecuada al contexto de su centro y a las 
características de su alumnado, respetando los principios pedagógicos y metodológicos 
de la etapa. De entre ellos, la Historia de la filosofía contribuye de manera especial al 
desarrollo del interés por la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 
público. Así, se constituyen como estrategias adecuadas a la materia el aprendizaje 
significativo (el que lo aprendido se relacione con los conocimientos previos), el 
aprendizaje por descubrimiento, las actividades participativas (individuales o colectivas), 
favoreciendo en cualquier caso la práctica del pensamiento crítico y racional.  

Se pueden articular diferentes técnicas para llevar a efecto la estrategia diseñada, 
tales como usar como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, poner 
de manifiesto sus prejuicios cognoscitivos para someterlos a juicio, discernir entre lo 
objetivo y lo subjetivo, la construcción de ideas de forma racional, o promover la 
interdisciplinariedad como técnica de trabajo que fomente la creatividad.  

El profesorado podrá apoyar su estrategia de enseñanza con el uso de materiales 
variados, desde los más propios de la disciplina como los textos originales, manuales 
que aborden temáticamente o por autores los problemas filosóficos, hasta material 
audiovisual (documentales, conferencias, blogs, podscats, etc.), así como recursos 
menos habituales (artículos de prensa, redacciones dispositivas de leyes, etc.)  

En cualquier caso, el profesorado deberá articular un agrupamiento adecuado en 
función de la estrategia elegida. Tan necesario es el trabajo individual, que requiere 
concentración, y en el que la distribución clásica es válida, como el trabajo en grupo que 
precisa de diálogo y una distribución diferente. En cualquier caso, se deberá 
proporcionar un ambiente de respeto, que favorezca el diálogo, la tolerancia y el respeto 
a las diferencias, que genere dudas y abra al alumnado al cambio de ideas. 

Orientaciones para la evaluación 
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Las orientaciones para la evaluación de la etapa vienen definidas en el anexo II.B 
de este decreto. A partir de estas, se concretan las siguientes orientaciones para la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado en la materia Historia de la Filosofía. 

La adquisición de las competencias propias de Historia de la Filosofía, requiere de 

unas técnicas de evaluación adecuadas. El conocimiento del pensamiento filosófico, de 

los autores y sus teorías, debe ser una consecuencia de la adquisición de las 

competencias, cuyo grado de adquisición debe ser evaluado periódicamente para 

introducir las modificaciones necesarias en aras de una optimización de tal objetivo. Así, 

se priorizarán las técnicas de desempeño y de observación, a través de tareas y 

actividades que permitan comprobar la evolución del alumnado, sobre las clásicas 

pruebas de rendimiento, si bien los instrumentos clásicos de estas últimas (exámenes 

tradicionales), pueden diseñarse para primar aspectos competenciales. 

Situaciones de aprendizaje 

La conceptualización de las situaciones de aprendizaje, junto a las orientaciones 
generales para su diseño y puesta en práctica, se recogen en el anexo II.C de este 
decreto.  

Se plantean aquí, a modo de ejemplo, cuatro propuestas para el desarrollo de 
situaciones de aprendizaje en escenarios reales, no solo en el ámbito educativo, sino 
también en el personal, social y profesional.  

Así, para diseñar una situación de aprendizaje ligada a un ámbito personal en un 
contexto de autonomía, se puede pedir la elaboración de un código moral con un número 
limitado de principios morales, investigando los códigos de instituciones próximas 
(instituto, parroquia, etc.), asumibles por el alumno o alumna, cumpliendo con las 
exigencias de una ética formal.  

En el ámbito social, en un contexto de convivencia social y democrática, se puede 
diseñar una hipotética situación que obligue a tomar una decisión vinculante acerca de 
la participación o no en una huelga, investigando argumentos aportados por los filósofos 
estudiados, para construir una justificación coherente y bien fundada.  

En el ámbito educativo, en un contexto de convivencia en el centro, la elaboración 
de un ensayo para legitimar la estructura orgánica del mismo, comparándola con la 
estructura político-administrativa del Estado, enumerando los principios de convivencia 
surgidos en la modernidad, y elaborando una tabla de valoración crítica de los pros y 
contras de los mismos.  

Finalmente, en el ámbito profesional, en un contexto de trabajo en equipo, se 
puede plantear una búsqueda de información en distintos entornos (prensa escrita, 
prensa digital, programas de radio, debates televisivos, etc.), que identifique información 
acerca de la presencia de filósofos en las grandes empresas, verificándola o 
desmintiéndola, y analizando las causas del resultado. 

Aprendizaje interdisciplinar desde la materia 

La interdisciplinariedad puede entenderse como una estrategia pedagógica que 
implica la interacción de varias disciplinas. El aprendizaje interdisciplinar proporciona al 
alumnado oportunidades para utilizar conocimientos y destrezas relacionadas con dos 
o más materias. A su vez, le permite aplicar capacidades en un contexto significativo, 
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desarrollando su habilidad para pensar, razonar y transferir conocimientos, 
procedimientos y actitudes de una materia a otra.   

El estudio de la Historia de la filosofía no puede desvincularse del estudio de otras 
materias. Son muchas las disciplinas que hunden sus raíces en la Filosofía: La 
Astronomía, la Física, la Geometría, la Lógica, la Psicología, La Biología, la Lingüística, 
la Historia, las Matemáticas, e incluso la Economía, son algunos ejemplos. Sirva como 
ejemplo el desarrollo del método científico, del que se ocupa la Metodología, entendida 
como reflexión acerca de los métodos de investigación, uno de los campos propios de 
la Filosofía de la ciencia, o el estudio del desarrollo histórico de las ciencias empíricas. 
La Historia de la filosofía proporciona un marco global desde el que comprender mejor 
el desarrollo de gran parte de las disciplinas académicas. 

Currículo de la materia 

Competencias Específicas 

1. Buscar, analizar, interpretar, conocer, producir y transmitir información relativa a 
hechos histórico-filosóficos, a partir del uso crítico y seguro de fuentes y el dominio de 
técnicas sencillas de investigación, para generar conocimientos y producciones propias 
acerca de la historia de los problemas e ideas filosóficos. 

El objeto de la Historia de la Filosofía son las ideas, teorías y argumentos, con los que 
los filósofos han tratado de responder a lo largo de la historia las grandes preguntas 
que se han planteado. El conocimiento de tales respuestas es insoslayable para la 
actividad productiva de la filosofía, consistente en la búsqueda de nuevas respuestas a 
los mismos problemas, que sean más acordes con el momento presente. La búsqueda 
de tal información en las fuentes adecuadas, fiables y relevantes, constituye una tarea 
de capital importancia para el alumnado, así como la correcta interpretación dentro de 
su contexto, y la comprensión del alcance histórico de cada una de ellas, aprendiendo 
a relacionar documentos de diferentes épocas y culturas. La búsqueda, localización, 
reconocimiento, organización y evaluación de tales fuentes, requiere del conocimiento 
de las técnicas de investigación adecuadas en todos los entornos a su alcance, tanto 
tradicionales como digitales. El alumnado debe ser capaz de trabajar con documentos 
que le permitan mantener un diálogo con las distintas respuestas dadas, formar sus 
propios juicios acerca de los problemas propios de la filosofía, así como el aprendizaje 
de los conceptos y teorías estudiadas y la relación de estas con sus autores.  El objetivo 
es la comprensión y conocimiento, en su contexto histórico, de tales ideas. Para ello, el 
alumnado deberá ser capaz de elaborar esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, 
cuadros cronológicos y documentos significativos, y producir y exponer trabajos de 
investigación, tanto de forma individual como colectiva.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL2, CCL3, CCL4, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 

2. Reconocer las normas y pautas de la argumentación y el diálogo filosóficos, mediante 
la identificación y análisis de las mismas en distintos soportes, para aplicarlas con rigor 
en la construcción y exposición de argumentos y en el ejercicio del diálogo con los 
demás. 
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El conocimiento de las técnicas y reglas de la argumentación, proporciona al alumnado 
un base sólida sobre la que ejercer el pensamiento, formar juicios propios y ser capaz 
de formular hipótesis, sosteniéndolas en un diálogo abierto, franco, 
empático, cooperativo y comprometido con la búsqueda del conocimiento, la libre 
expresión de ideas, el respeto a la pluralidad de tesis y opiniones, siendo capaz de 
detectar falacias, sesgos o dogmas en dicho diálogo. El estudio de la historia de las 
ideas proporciona el ejercicio y dominio de la argumentación, y conduce a una 
concepción del diálogo no entendido como conflicto, sino como herramienta para una 
mejor comprensión de los problemas propios de la filosofía, así como al enriquecimiento 
del alumnado como personas críticas, formadas, y con respeto por las ideas de los 
otros.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 
STEM1, STEM2, CPSAA3.1, CC2, CC3, CE1, CCEC1, CCEC3.2.  

3. Conocer, comprender y explicar las diferentes concepciones y teorías filosóficas 
históricamente dadas, mediante el acercamiento a sus fuentes y el trabajo crítico sobre 
las mismas, para desarrollar el conocimiento de un acervo que constituye parte esencial 
del patrimonio cultural común.  

La Historia de la Filosofía permite captar el sentido diacrónico y dialógico de las ideas 
que se han incorporado al debate contemporáneo de los problemas filosóficos. El 
conocimiento y la comprensión de diferentes teorías y propuestas filosóficas tanto en su 
contexto histórico como en la repercusión que estas tienen en el mundo actual deben 
formar parte de la cultura de todo el alumnado y, en general, de una ciudadanía 
bien formada e ilustrada. Además, el aprendizaje de tales concepciones y 
teorías conecta con los problemas y cuestiones tratados en primero de bachillerato; el 
alumnado, en relación con dichos problemas y cuestiones profundizará en el origen y la 
dimensión histórica de los mismos a través del contacto directo con textos, documentos 
y el trabajo a partir de ellos. En la comprensión de las ideas como patrimonio cultural 
común se detectarán prejuicios etnocétricos, sexistas o de cualquier otro tipo así como 
el papel, a menudo deliberadamente oculto y marginado, de las mujeres. Por otra parte, 
se debe reconocer la importancia e influencia de otras tradiciones de pensamiento 
diferentes a la nuestra, analizando críticamente las conceptualizaciones de carácter 
excluyente o discriminatorio que formen o hayan formado parte del discurso filosófico.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 
CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

4. Reconocer y entender la naturaleza esencialmente plural y diversa de las 
concepciones y las teorías filosóficas históricamente dadas, así como su relación 
con problemas de carácter científico, mediante su puesta en relación dialéctica, de 
confrontación y complementariedad, para generar una concepción compleja y dinámica 
de la historia del pensamiento, y promover una actitud, tolerante y comprometida con la 
resolución racional y dialogada de los conflictos.  

La filosofía se caracteriza por ser un saber abierto y plural en el que sus problemas y 
cuestiones no tienen una única solución ni esta es definitiva al igual que sucede con 
otros contenidos. Por ello, Historia de la Filosofia se ha construido como un diálogo de 
teorías, propuestas y autores en los que el diálogo racional ha ido proponiendo razones 
y argumentos de modo crítico que han dado lugar a diferentes disciplinas. La pluralidad 
de concepciones y teorías filosóficas a lo largo del tiempo no comprometen la unidad 
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esencial de la filosofía como una búsqueda incondicional e integral de la verdad y del 
sentido de la realidad en sus aspectos más fundamentales. Además, el reconocimiento 
de los distintos modos de argumentación presentes en las concepciones y teorías 
filosóficas, así como la diversidad de interpretación de las mismas, constituyen un 
adecuado ejercicio para la práctica del pensamiento complejo, el análisis y la síntesis, y 
la comprensión de la realidad y de los problemas filosóficos desde una perspectiva más 
profunda y plural, en la que cabe reconocer su relación con la ciencia, sesgos, y crítica 
con todo dogmatismo, tal y como corresponde al ejercicio efectivo de una ciudadanía 
democrática.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1. 

5. Reconocer el modo en que se han planteado sucesivamente, a través de distintas 
épocas y concepciones, los mismos interrogantes filosóficos, mediante el conocimiento, 
análisis e interpretación de textos y otros modos de expresión tanto filosófica, como más 
ampliamente cultural, históricamente dados, para afrontar tales problemas a partir de la 
reflexión crítica sobre el conocimiento de lo aportado por la tradición.  

La Historia de la Filosofía en segundo curso de bachillerato tiene un planteamiento 
distinto al curso anterior, en el que los contenidos se estudiaban de manera temática, 
ahora se trata de conocer los diferentes lenguajes y formas de pensar de los filósofos y 
filósofas, los paradigmas y los contextos culturales y sociales de las distintas etapas 
históricas para que el alumnado sea capaz de comprender el pasado, así se entenderán 
mejor los problemas del presente para orientarse en el futuro. La manera de abordar los 
problemas filosóficos ha de ser de forma abierta y plural, teniendo en cuenta que, para 
saber los que somos en las circunstancias históricas actuales, es necesario conocer el 
devenir de la historia. Los alumnos y las alumnas al tratar las cuestiones relevantes del 
pasado, tienen que prestar atención a cómo surgen las ideas en los diversos contextos 
y cómo las desarrollan los distintos autores y autoras, incluso a través de la 
confrontación de las mismas. La forma de acercarse al pensamiento ha de ser de 
manera flexible, radical, observando y relacionando la universalidad de los problemas 
en el contexto en el que surgen para desarrollar un pensamiento crítico sobre la historia, 
la filosofía y la cultura.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL4, 
STEM4, CPSAA5, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

6. Reconocer las formas diversas en que los interrogantes filosóficos y sus intentos de 
respuesta se han presentado históricamente en otros ámbitos de la cultura, mediante el 
análisis interpretativo de textos y otras manifestaciones pertenecientes a esos ámbitos, 
para promover una concepción sistemática, relacional y compleja de la historia de la 
cultura occidental y del papel de las ideas filosóficas en ella.  

La filosofía siempre ha estado relacionada con otros ámbitos del pensamiento y la 
cultura y como saber integrador, proporciona puntos de vista alternativos a otras 
disciplinas a través del diálogo. Además, la filosofía se enriquecer al estudiar las 
distintas expresiones culturales en su contexto histórico-social. Por lo tanto, Historia de 
la Filosofía debe ocuparse no solo el estudio y el análisis de los textos de filósofas y 
filósofos sino de otros escritos de diversa índole como documentos significativos de 
campos tan diversos como los científicos, artísticos o poéticos, destacando las 
relaciones entre ellos.   
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El objetivo es que el alumnado sea consciente del carácter interdisciplinar y globalizador 
de la filosofía y conozca el papel tan relevante que ha ocupado en la historia de la 
humanidad a través de la integración de conocimientos procedentes de otras disciplinas, 
así como la relación entre el pensamiento filosófico y otras manifestaciones culturales, 
políticas, científicas o religiosas que han coexistido, descubriendo las influencias mutuas 
y desvelando las cuestiones filosóficas subyacentes.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CD1, 
CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

7. Analizar problemas fundamentales y de actualidad, mediante la exposición crítica de 
distintas posiciones histórico-filosóficas relevantes para la comprensión y discusión de 
aquellos, para desarrollar la autonomía del juicio y promover actitudes y acciones cívica 
y éticamente consecuentes. 

La enseñanza de la Historia de la Filosofía debe aspirar a ser mucho más que un museo 
de teorías y pensamientos sobre las grandes cuestiones clásicas, e iluminar el marco 
teórico en el que se inscribe el diálogo y el debate acerca de problemas 
contemporáneos. Desde esta convicción, el estudio de Historia de la Filosofía 
proporciona al alumnado que se prepara a culminar el bachillerato un repertorio de 
herramientas intelectuales que le faciliten la organización de sus ideas y criterios como 
ciudadanos conscientes y participantes en una sociedad abierta marcada por la 
deliberación racional y el diálogo argumentado y libre acerca de los desafíos que los 
ciudadanos deben abordar tanto en el ámbito individual como colectivo en el contexto 
contemporáneo. Un acercamiento a dichos retos desde la familiaridad con el debate 
filosófico a lo largo de sus historia debe proporcionar mayor rigor crítico, un análisis más 
refinado y una posición más autónoma respecto a las cuestiones que ya forman parte 
del pulso social e intelectual del siglo XXI y por las cuales el alumnado que hoy cursa 
bachillerato se sentirá interpelado -si es que no se sienta ya- en algún momento de su 
vida como ciudadanos adultos.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM5, 
CPSAA1.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1  

1.1 Generar un conocimiento riguroso de fuentes y documentos filosóficamente 
relevantes aplicando técnicas de búsqueda, organización, análisis, comparación e 
interpretación de los mismos, y relacionándolos correctamente con contextos históricos, 
problemas, tesis, autores y autoras, así como con otros ámbitos culturales. (CCL2, 
CCL4, CP2, CD1.)  

1.2 Construir juicios propios acerca de problemas histórico-filosóficos a través de la 
elaboración y presentación de documentos y trabajos de investigación sobre los mismos 
con precisión y aplicando los protocolos al uso, tanto de forma individual como grupal y 
cooperativa. (CCL1, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CE3.) 

Competencia específica 2 

2.1 Emplear argumentos de modo riguroso, reconociendo y aplicando normas, técnicas 
y pautas lógicas, retóricas y argumentativas, y detectando y evitando modos 
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dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis. (CCL1, STEM1, 
STEM2, CC3, CE1, CCEC3.2) 

2.2 Sostener el hábito del diálogo argumentativo, empático, abierto y constructivamente 
comprometido con la búsqueda del conocimiento, a través de la participación activa, 
respetuosa y colaborativa en cuantas actividades se propongan. (CCL1, CCL5, STEM1, 
STEM2, CPSAA3.1, CC2, CCEC1) 

Competencia específica 3 

3.1 Adquirir y expresar un conocimiento significativo de las más importantes propuestas 
filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia, a través de la indagación sobre 
ellas, y la identificación de las cuestiones a las que responden. (CCL2, CC1, CC3.) 

3.2 Identificar, comprender y debatir sobre los principales problemas, ideas, tesis y 
controversias filosóficas de la historia del pensamiento a través del análisis y comentario 
crítico de textos y documentos filosóficos o relevantes para la filosofía. (CCL3, CC2, 
CCEC1) 

Competencia específica 4 

4.1 Generar una concepción plural, compleja, dialéctica, abierta y crítica de la historia 
del pensamiento a través de la comprensión, la realización de síntesis comparativas, y 
la exposición de las relaciones de oposición y complementariedad entre tesis, escuelas, 
filósofos y filósofas de una misma época o tradición o de distintas épocas y tradiciones. 
(CC2, CCEC1) 

4.2 Constatar la resolución racional y dialogada de los conflictos y 
problemas relacionados con diferentes saberes en los que la filosofía ha intervenido a 
lo largo de la historia del pensamiento indagando en estas relaciones dialécticas de 
oposición o complementariedad. (CCL2, CC1, CC3) 

Competencia específica 5 

5.1 Afrontar los grandes problemas filosóficos en su doble aspecto histórico y universal 
a través del análisis y exposición crítica de las condiciones culturales que han permitido 
en cada caso la aparición y evolución de dichos problemas en distintos momentos de la 
historia. (CCL2, CCL4, CPSAA5, CC1, CC2) 

5.2 Comprender la dimensión temporal y universal de los problemas filosóficos más 
importantes, comparando mediante esquemas u otros productos o actividades el 
tratamiento filosófico que se hace de ellos en distintas épocas, escuelas, 
tradiciones, autores y autoras. (CCL2, STEM4, CC3, CCEC1) 

Competencia específica 6 

6.1 Adquirir una concepción sistémica y relacional de la historia de la cultura occidental, 
y del papel de las ideas filosóficas en ella, mediante el análisis y el comentario y 
comparación de textos o documentos literarios, historiográficos, periodísticos, científicos 
o religiosos, así como de cualquier otra manifestación cultural, en los que se expresen 
problemas y concepciones filosóficamente relevantes. (CCL2, CD1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1) 

Competencia específica 7 

7.1 Desarrollar la autonomía de juicio y promover planteamientos, actitudes y acciones 
ética y cívicamente consecuentes con respecto a problemas fundamentales de la 



    
 

454 
 

actualidad, a partir de la comprensión de ideas, teorías y controversias histórico-
filosóficas que puedan contribuir a clarificar tales problemas y de la elaboración de 
propuestas de carácter crítico y personal con respecto a los mismos. (STEM5, 
CPSAA1.1, CC1, CC2) 

7.2 Explicar la presencia de ideas de la historia del pensamiento filosófico en algunos 
debates y preocupaciones contemporáneas sobre la historia, la política, la ciencia o el 

futuro haciendo uso de un lenguaje analítico y argumentativamente riguroso. (CPSAA4, 
CC3, CC4, CE1) 

Contenidos 

A. Del origen de la filosofía en Grecia de hasta el fin de la antigüedad.  

- Historicidad y universalidad de los problemas y concepciones 

filosóficas. Métodos de trabajo en Historia de la Filosofía.  

- El surgimiento de la filosofía occidental en Grecia. Cosmovisión mítica y 

teorización filosófica.   

- El problema de la realidad en los presocráticos.  

- Filosofía y ciudadanía en la Ilustración griega: los sofistas y Sócrates. Aspasia 

de Mileto y el papel de la mujer en la cultura y la filosofía griega.  

- Idea y naturaleza: conocimiento y realidad en Platón y Aristóteles.  

- La discusión ética: el intelectualismo socrático-platónico; la teoría de las virtudes 

en Platón y Aristóteles; el concepto de eudaimonía.  

- El debate político: el proyecto político de Platón y la política de Aristóteles.  

- De las polis al imperio. Filosofía, ciencia y cultura en el helenismo. El ideal 
helenístico del sabio y la filosofía como arte de vivir. Estoicismo, escepticismo, 
epicureísmo y la escuela cínica.  La figura histórica de Hipatia de Alejandría.  

- La antropología en la filosofía clásica: Sócrates y el auto-conocimiento; la psique 
en Platón y Aristóteles.  

B. De la Edad Media a la Modernidad europea.  

- Etapas, métodos y cuestiones fundamentales en la filosofía medieval.   

- La personalidad polifacética de Hildegard von Bingen.  

- -La asimilación de la filosofía griega por la teología medieval. La escolástica 
medieval. El problema de la relación entre fe y razón. Fuentes filosóficas de la 

doctrina cristiana: Agustín de Hipona y Tomás de Aquino.  

- La filosofía árabe y judía en la Edad media.  

- El nacimiento de la modernidad europea. Guillermo de Ockham, la crisis de la 

Escolástica y el origen del Renacimiento. El protestantismo.   

- Francis Bacon y la revolución científica: La transformación de la imagen de la 

naturaleza en el pensamiento moderno. Del cosmos cerrado al universo infinito.   
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- Racionalismo y empirismo: René Descartes y David Hume.  

- Hombre y política en el renacimiento: Pico della Mirandolla, Maquiavelo, la 

escuela de Salamanca.  

- El debate metafísico moderno. La teoría cartesiana de las sustancias. El 
materialismo desde Thomas Hobbes a la Ilustración. El problema de la inducción 

y la causalidad en Hume.  

- La cuestión del origen y fundamento de la sociedad y el poder. Del pensamiento 
político medieval a la teoría del contrato social según Thomas Hobbes, John 
Locke y Jean-Jacques Rousseau. 

C. De la modernidad a la postmodernidad.  

- El proyecto ilustrado: potencia y límites de la razón. Los Derechos del Hombre. 
La primera ola feminista: Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges.  

- La filosofía crítica de Immanuel Kant y el problema de la metafísica como saber. 
Éticas de la felicidad y éticas del deber. La ética kantiana frente al utilitarismo.  

- La crítica del capitalismo: el pensamiento revolucionario de Karl Marx.   

- La deconstrucción de la tradición occidental en Friedrich Nietzsche.   

- Los problemas filosóficos a la luz del análisis del lenguaje: Neopositivismo y 
filosofía analítica, Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell y Karl R. Popper.  

- El enfoque filosófico de la historia de la ciencia: Kuhn, Lakatos, Feyerabend.  

- El existencialismo: Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camús y 
Unamuno. La razón vital y la razón poética: José Ortega y Gasset y María 
Zambrano.  

- La dialéctica de la Ilustración en la Escuela de Fráncfort.  

- El análisis del totalitarismo de Hannah Arendt.  

- La herencia posmoderna: Lyotard, Vattimo, Baudrillard.  

- Ayn Rand y el concepto de anarquismo capitalista.   

- El desarrollo contemporáneo del feminismo: Las pioneras: Simone de Beauvoir y 
Betty Friedan. El debate entre el feminismo de la diferencia y el feminismo de la 
igualdad: Andrea Dworkin y Christina Hoff Sommers. El feminismo universalista 
de Martha Nussbaum. 

- El problema de la historia en el pensamiento contemporáneo: Kant, Hegel, 

Comte, Marx, Lewis H. Morgan, Franz Boas, Fukuyama, Nassim Taleb.  

- El debate sobre la teología política: Carl Schmitt, Karl Löwith, Eric Voegelin y 

Hans Blumenberg.    


