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I. Normativa 

La Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha 
establece con arreglo a la Programación de los Departamentos didácticos lo siguiente:  

Artículo 8. Programaciones didácticas  

1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, ámbito o módulo del currículo. Serán 
elaboradas y modificadas, en su caso, por los departamentos de coordinación 
didáctica, debiendo ser aprobadas por el claustro del profesorado.  

2. Las programaciones didácticas, incluirán:  

a) Una introducción con los datos o características que se consideren relevantes 
para cada materia, ámbito o módulo 

b) Los objetivos, las competencias claves, la secuenciación de los saberes 
básicos por cursos y los criterios de evaluación en relación con las 
competencias específicas o resultados de aprendizaje, en su caso, de las materias, 
ámbitos o módulos relacionados con las competencias específicas.  

c) La metodología; la organización de tiempos, agrupamientos y espacios; los 
materiales y recursos didácticos; y las medidas de inclusión educativa y 
atención a la diversidad del alumnado. 

 
d) Las actividades complementarias, diseñadas para responder a los objetivos y 
saberes básicos del currículo, debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los recursos 
que se utilicen.  

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación 
y de recuperación, cuando proceda.  

f) Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de 
la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo 
establecido en el plan de evaluación interna del centro.  

3. Los centros docentes harán públicos, para conocimiento de las familias y del propio 
alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y de 
calificación.  
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II. Programaciones didácticas 

I. PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS (2ºde ESO) 

1. Introducción 
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional (MEYFP), y publicado en BOE 76, de30 de marzo, 
está enmarcado en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), publicada en 
BOE 340, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 217/2022, se modifica la anterior 
distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en lo relativo 
a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas. De este modo, corresponde al 
Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia 
Sectorial de Educación, fijar, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y 
criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las 
enseñanzas mínimas. Las administraciones educativas, a su vez, serán las responsables 
de establecer el currículo correspondiente para su ámbito territorial, del que formarán 
parte los aspectos básicos antes mencionados.  

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, publicadoenel DOCM el 14 de julio del 2022, porel que 
se establece la ordenación y elcurrículo de EducaciónSecundariaObligatoriaen la 
comunidadautónoma de Castilla-La Mancha, así lo hace para todas las materias, y en 
concreto para la de Educación en Valores Éticos y Cívicos. El presente documento se 
refiere a la programación de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria de esta 
materia. 

2. La Educación Secundaria Obligatoria en el 
marco del sistema educativo 

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa que constituye, junto con la 
Educación Primaria y los Ciclos Formativos de Grado Básico, la Educación Básica. 
Comprende cuatro cursos y se organiza en materias y en ámbitos. El cuarto curso tiene 
carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a 
la vida laboral.  

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los 
hábitos de estudio y trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el 
ejercicio de sus derechos y sus obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

En esta etapa, seprestará una atención especial a la orientación educativa y profesional 
del alumnado, y a la adquisición y desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil 
de salida al término de la Enseñanza Básica, y se incidirá en la correcta expresión oral y 
escrita y en el uso de las matemáticas. Para fomentar la integración de las competencias, 
se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y 
relevantes, y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la 
autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

Además, a fin de promover el hábito de la lectura, en la Educación Secundaria Obligatoria 
se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias y, sin 
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perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 
la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 
valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán igualmente en todas las 
materias. Se fomentarán, además, de manera transversal la educación para la salud, 
incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 
consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 
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2.1. Marco curricular de la Educación Secundaria 
Obligatoria 
Constituyen el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de objetivos, 
competencias, contenidos enunciados en forma de saberes básicos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación establecidos paraesta etapa. 

2.1.1. Objetivos  
Los objetivos se definen en la LOMLOE como los logros que se espera que el alumnado 
haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de 
las competencias clave. Así, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar 
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos, y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresarseen la lenguacastellana con corrección, tanto de forma oral, 
comoescrita, utilizandotextos y mensajescomplejos, e iniciarseenelconocimiento, la 
lectura y elestudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarseenuna o máslenguasextranjeras de maneraapropiada, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco ComúnEuropeo de Referencia de las Lenguas 

j) Conocer, valorar y respetarlosaspectosbásicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, asícomosupatrimonioartístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderátambién al resto de 
comunidadesautónomas, en un contextoeuropeo y comoparte de un entorno global 
mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
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cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Conocerloslímites del planetaenel que vivimos y losmedios a sualcance para procurar 
q u e l o s r e c u r s o s p r e v a l e z c a n e n e l e s p a c i o e l m á x i m o t i e m p o p o s i b l e , 
abandonandoelmodelo de economía lineal seguido hasta elmomento y 
adquiriendohábitos de conducta y conocimientospropios de unaeconomía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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2.1.2. Competencias  
La LOMLOE evoluciona el enfoque competencial ya presente en la LOE y promueve un 
concepto más amplio acorde con las recomendaciones europeas para el aprendizaje 
permanente, y relacionado con los retos y desafíos del siglo XXI. En la Recomendación 
del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018, las competencias se definen 
como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, en las que:  

a) Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya 
están establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos. 

b) Las capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los 
conocimientos existentes para obtener resultados. 

c) Las actitudes describen la mentalidad y disposición para actuar o reaccionar ante las 
ideas, personas o situaciones. 

Competencias clave 
Las competencias clave son los desempeños que se consideran imprescindibles para 
que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y 
afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Aparecen recogidas en el 
Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica y son la adaptación 
al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea.Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los 
principios y fines del sistema educativo y con el contexto escolar, ya que la 
Recomendación se refiere al aprendizaje que debe producirse a lo largo de toda la vida, 
mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, 
social y formativo: la etapa de la Enseñanza Básica.  

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 
objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la 
adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en el Perfil de salida, que 
son las siguientes:  
1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia plurilingüe (CP) 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM, por sus siglas en inglés) 

4. Competencia digital (CD) 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

6. Competencia ciudadana (CC) 

7. Competencia emprendedora (CE) 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de 
todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 
correspondencia exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se concretan 
en los aprendizajes de las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y 
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

A continuación, se describen las competencias clave tal como aparecen descritas en la 
LOMLOE: 
• Competencia en comunicación lingüística (CCL). Supone interactuar de forma 

oral, escrita, signada o multimodal de forma coherente y adecuada en diferentes 
ámbitos y contextos, y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de 
manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 
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multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 
respetuosa. Constituye la base para el pensamiento propio y la construcción del 
conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 
reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos 
específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 
escritura o la signación para pensar y aprender. Por último, hace posible apreciar la 
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

• Competencia plurilingüe (CP). Implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 
de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 
supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales, y aprovechar las 
experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o las lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y 
respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar 
la convivencia democrática. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM). Entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 
pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 
sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos para resolver problemas en diferentes contextos. La 
competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo 
natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la 
aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 
personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

• Competencia digital (CD). Implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la 
alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 
(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, 
la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). Implica la 
capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover 
un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia, y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar 
procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 
de los demás, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 
rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 
futuro, así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 
de apoyo. 

• Competencia ciudadana (CC). Contribuye a que los alumnos y las alumnas puedan 
ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios 
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de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 
reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el 
desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

• Competencia emprendedora (CE). Implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias 
que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar 
el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando 
la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 
constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 
tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento, y colaborar de manera 
ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y la 
gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). Supone comprender 
y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones 
se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de 
una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y 
del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 
conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Competencias específicas 
Además de las competencias clave, la LOMLOE establece competencias específicas en 
el currículo de cada una de las materias y ámbitos del sistema educativo. La ley define las 
competencias específicas como los desempeños que el alumnado debe poder desplegar 
en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 
entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado a través de los descriptores 
operativos, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de 
evaluación.  

2.1.3. Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su 
proceso de aprendizaje. En el apartado 3.2. de esta programación se establece la 
vinculación de los criterios de evaluación de Educación enValores cívicos y éticos con las 
competencias específicas de la materia y los descriptores operativos establecidos Perfil 
de salida al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

2.1.4. Saberes básicos 
En la LOMLOE, los contenidos de cada materia o ámbito se enuncian en forma de 
saberes básicos, que integran los conocimientos, destrezas y actitudes propios de cada 
una de las materias o ámbitos, cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas. En el apartado 3.3. de este documento se establecen los 
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saberes básicos fijados para la materia de Educación en Valores cívicos y éticos en este 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

2.1.5. Situaciones de aprendizaje 
La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se concretan en las 
competencias específicas de cada materia o ámbito, deben favorecerse por la aplicación 
de metodologías didácticas que impliquen la creación de situaciones, tareas y actividades 
significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Para que 
la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de aprendizaje deben: 
• Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y 

con sus diferentes formas de comprender la realidad.  
• Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de 

nuevos aprendizajes.  
• Ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos 

cercanos a la vida real. 

• Posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y 
actitudes propios de la etapa. 

El diseño de lassituaciones de aprendizaje, unido a los principios del Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA), favorece la capacidad de aprender a aprender y permite 
sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos 
pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y 
los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria establece que las situaciones de 
aprendizaje deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que 
integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que 
favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en 
grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de 
forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica 
debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos 
en distintos soportes y formatos. Igualmente, estas situaciones deben fomentar aspectos 
relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, 
esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del 
sigloXXI.En el apartado 3.4. de esta programación se explicitan las claves para el diseño 
de las situaciones de aprendizaje de la materia de Educación en Valores cívicos y éticos 
de Educación Secundaria Obligatoria. 

10



2.2. Perfil de salida del alumnado al término de la 
EnseñanzaBásica 
El Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica es la herramienta en 
la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a 
dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del sigloXXI, las 
competencias clave que se espera que los alumnos y las alumnas hayan desarrollado al 
completar esta fase de su itinerario formativo. 

La LOMLOE establece que el Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio 
nacional. La ley lo concibe como la piedra angular de todo el currículo, la matriz que 
cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen 
la Enseñanza Básica. Es, por tanto, el elemento que debe fundamentar las decisiones 
curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 
Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la 
evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo 
a la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave descritas en el apartado 
2.1.2 de esta programación, se ha definido para cada una de ellas un conjunto de 
descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia 
existentes. Estos descriptores constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco 
referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada materia o 
ámbito. La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 
permite quede la evaluación de las competencias específicas se pueda inferir el grado de 
adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la 
consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.  

Dado que las competencias se adquieren y desarrollan necesariamente de forma 
secuencial y progresiva, en el Perfil de salida se incluyen también descriptores operativos 
que permiten orientar el grado de consecución de las competencias al finalizar la 
Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad entre las dos etapas 
que componen la enseñanza obligatoria. 

En las páginas siguientes de este documento se relacionan las competencias clave y los 
descriptores operativos definidos para cada una de ellas al término de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
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Competencias clave y descriptores operativos del Perfil de salida 
al término de la Educación Secundaria Obligatoria  

COMPETEN
CIAS CLAVE

DESCRIPTORES OPERATIVOS. Al terminar la Educación Secundaria 
Obligatoria, el alumno o la alumna…

Competenci
a  
en 
comunicació
n lingüística 
(CCL)

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa  
en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones,  
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo  
y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad  
y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las 
que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como 
cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos literarios  
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, 
la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos  
de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética  

Competenci
a plurilingüe 
(CP)

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada 
y adecuada a su desarrollo e intereses y a diferentes situaciones y contextos de los 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas 
como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social.

Competenci
a 
matemática  
y 
competencia  
en ciencia, 
tecnología  
e ingeniería 
(STEM) 

STEM1.Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
STEM2.Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor  
de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación e indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
STEM3.Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a 
una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
STEM4.Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 
STEM5.Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 
física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica 
principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, valorando  
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COMPETENC
IAS CLAVE

DESCRIPTORES OPERATIVOS. Al terminar la Educación Secundaria 
Obligatoria, el alumno o la alumna…

Comp
etenc
ia 
digita
l (CD)

CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias  
de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea  
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 
datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales,  
y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, 
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud  
y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder  
a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

Comp
etenc
ia 
perso
nal, 
social 
y de 
apren
der  
a 
apren
der 
(CPS
AA)

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia  
el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 
conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas.  
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 
demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar  
en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando 
fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información  
y para obtener conclusiones relevantes. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos 
de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso  
de construcción del conocimiento.

Comp
etenc
ia 
ciuda
dana 
(CC)

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de 
su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos  
y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás  
CC2.Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 
proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto 
CC3.Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación  
CC4.Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia 
e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta,  
de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
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COMPETENC
IAS CLAVE

DESCRIPTORES OPERATIVOS. Al terminar la Educación Secundaria 
Obligatoria, el alumno o la alumna…

Competencia 
emprendedor
a (CE)

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 
haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles  
de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores 

Competencia 
en 
conciencia y 
expresión 
culturales 
(CCEC)

CCEC1.Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 
del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo  
y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, 
así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras  
o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando oportunidades  
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2.3. Educación inclusiva y atención a la diversidad 
En su Preámbulo, la LOMLOE establece la necesidad de conceder importancia a varios 
enfoques para garantizar no solo la calidad, sino también la equidad del sistema educativo: 
1. Enfoque de derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos de Niño de Naciones Unidas (1989). 
2. Enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomento en todas las 

etapas de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. En Educación Secundaria Obligatoria 
introduce la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y 
no sexista. 

3. Enfoque transversal para garantizar el éxito en la educación de todo el alumnado que 
implica la mejora continua y la personalización del aprendizaje. 

4. Enfoque para atender al desarrollo sostenible, de acuerdo con lo establecido en la 
Agenda 2030, y la ciudadanía mundial. Este enfoque incluye la educación para la paz y 
los derechos humanos, la comprensión internacional, la educación intercultural y la 
educación para la transición ecológica. 

5. Enfoque para el desarrollo de la competencia digital del alumnado, tanto a través de 
contenidos específicos como desde una perspectiva transversal y haciendo hincapié en la 
brecha digital de género. 

Estos enfoques tienen como objetivo último reforzar la equidad y capacidad inclusiva del 
sistema y, con ello, hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva reconocido en la 
Convención de las Personas con Discapacidad, ratificada en España en 2008. En el artículo 
4, apartado 3 de la LOMLOE, se establece la adopción de la educación inclusiva como 
principio fundamental en la Enseñanza Básica, con el fin de atender a la diversidad de 
todo el alumnado, tanto el que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que 
tiene mayor capacidad y motivación para aprender.  

Por su parte, el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, de Educación Secundaria 
Obligatoria, en su artículo 5, apartado 2, establece como principio general que en esta etapa 
se tendrán en cuenta las necesidades específicas del alumnado con discapacidad o en 
situación de vulnerabilidad, y en el apartado 3, que la Educación Secundaria Obligatoria se 
organizará de acuerdo con los principios de educación común y atención a la diversidad del 
alumnado, correspondiendo a las administraciones educativas la regulación de las medidas 
de atención a la diversidad. En el apartado 4 se añade que entre esas medidas deben 
contemplarse las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 
agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias 
optativas, los programas de refuerzo y las medidas de apoyo personalizado para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Por último, en los artículos 19 a 24 se regula la atención a las diferencias individuales y se 
establecen medidas para el alumnado con necesidades educativas especiales, con 
dificultades específicas de aprendizaje, con integración tardía en el sistema educativo 
y con altas capacidades, y los programas de diversificación curricular. 

En cada una de las unidades didácticas del apartado 5 de esta programación se explicitan 
las medidas de atención a la diversidad establecidas para la materia de Educación en 
Valores cívicos y éticos en este curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

2.4. Evaluación  
En el artículo 15 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, se fijan para la evaluación en la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria los principios de evaluación continua, 
formativa e integradora de los diferentes aprendizajes establecidos para la etapa. Los 
referentes últimos para la evaluación del proceso de aprendizaje desde todas las materias y 
ámbitos deben ser la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de 
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consecución de las competencias clave establecidas en el Perfil de salida del alumnado al 
término de la Enseñanza Básica. 

En el proceso de evaluación continua, se contempla el establecimiento de medidas de apoyo 
educativo en los casos en los que el progreso de un alumno o una alumna no sea el 
adecuado y, especialmente, en el alumnado con necesidades educativas especiales. En el 
apartado 7 del citado artículo se prevé que, para el caso del alumnado con adaptaciones 
curriculares, la evaluación se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación 
establecidos en las mismas. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, el carácter integrador de la evaluación no impide 
que el profesorado pueda realizar la evaluación diferenciada de cada materia o ámbito 
teniendo en cuenta sus criterios de evaluación, incluidos los fijados en los programas de 
diversificación curricular. 
Para la evaluación en esta etapa se promoverá el uso de instrumentos de evaluación 
variados, diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que 
permitan la valoración objetiva y que garanticen que los procesos de evaluación se adaptan 
a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

En cada una de las unidades didácticas del apartado 5 de esta programación se enumeran y 
describen las herramientas de evaluación diseñadas para la materia de Educación en 
Valores cívicos y éticos de este curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
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3. El currículo de la materia de Educación en 
valores cívicos y éticos en la Educación 
Secundaria Obligatoria 

En el ANEXO II. MATERIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA del Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en el apartado dedicado a Educación en Valores cívicos 
y éticos, se establece, en términos generales, y de acuerdo con los objetivos educativos y el 
Perfil de salida del alumnado que al término de la enseñanza básica estos se formarán para 
la adquisición de valores cívicos y éticos lo que implica movilizar el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes, así como los valores que permitirán al alumnado tomar 
conciencia desde su identidad personal y cultural, afrontar cuestiones éticas fundamentales y 
adoptar una actitud consecuente con el carácter interconectado y ecodependiente de su vida 
en relación con el entorno; todo ello con el objeto de poder apreciar y aplicar con autonomía 
de criterio aquellas normas y valores que rigen la convivencia en una sociedad libre, plural, 
justa y pacífica. De esta manera, la materia contribuye al desarrollo de las competencias 
recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica.  

3.1. Competencias específicas y criterios de 
evaluación 

Competencias específicas 
En la asignatura de Educación en Valores cívicos y éticos, se establece que la materia 
supone un mayor nivel de profundización y desarrollo de los cuatro ámbitos competenciales 
fundamentales en torno a los que se organizaba, como área, en la Educación Primaria. El 
primero es el del autoconocimiento y el desarrollo de la autonomía moral. El segundo atiende 
a la comprensión del marco social de convivencia y compromiso ético con los principios 
valores y normas que lo rigen. El tercero se refiere a la adopción de actitudes compatibles 
con la sostenibilidad del entorno desde el entendimiento de nuestra relación de inter y 
ecodependencia con él. Y, finalmente, el cuarto, más transversal y dedicado a la educación 
de las emociones se ocupa de desarrollar la sensibilidad y la conciencia y gestión de los 
afectos en el marco de la reflexión sobre los valores y los problemas éticos, cívicos y 
ecosociales. A su vez, cada uno de estos ámbitos competenciales se despliega en dos 
niveles integrados: uno más teórico, dirigido a la comprensión significativa de los conceptos y 
cuestiones más relevantes de la materia, y otro más práctico o instrumental orientado a 
promover, desde la reflexión crítica y el diálogo argumentativo, conductas y actitudes acordes 
con aquellos valores éticos, cívicos y ecosociales que orientan la convivencia. 

Criterios de evaluación 
Para cada competencia específica de la materia Educación en Valores cívicos y éticos, se 
formulan criterios de evaluación que establecen el nivel de desempeño esperado en 
laadquisiciónde cada una de ellas. Dichos criterios tienen un claro enfoque competencial y 
exigen el uso de herramientas de evaluación variadas, y con capacidad diagnóstica y de 
mejora.  

A continuación, se ofrece la relación de las competencias específicas la asignatura de 
Educación en Valores cívicos y éticos, de Educación Secundaria obligatoria, los criterios de 
evaluación relacionados a cada una de ellas y los descriptores operativos que las vinculan 
con las competencias clave recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
Enseñanza Básica. 
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3.2. Relación de las competencias específicas, los 
descriptores operativos y los criterios de 
evaluación 

Curso 2.º 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

DESCRI
PTORE

S 
OPERA
TIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. I n q u i r i r e 
investigar cuanto 
se refiere a la 
identidad humana 
y a cuestiones 
éticas relativas al 
propio proyecto 
vital, analizando 
c r í t i c a m e n t e 
información fiable 
y generando una 
actitud reflexiva al 
respecto , para 
p r o m o v e r e l 
autoconocimiento 
y la elaboración 
de planteamientos 
y juicios morales 
d e m a n e r a 
a u t ó n o m a y 
razonada. 

CCL2, 
CPSAA
1, CC1, 
CC2, 
CC3.

1.1.  Construir y expresar un concepto ajustado de sí mismo 
reconociendo las múltiples dimensiones de su 
naturaleza y personalidad, así como de la dimensión 
cívica y moral de la misma, a partir de la investigación y 
el diálogo en torno a diversas concepciones sobre la 
naturaleza humana. 

1.2. Identificar, gestionar y comunicar ideas, emociones, 
afectos y deseos con comprensión y empatía hacia las 
demás personas, demostrando autoest ima y 
compartiendo un concepto adecuado de lo que deben 
ser las relaciones con otras personas, incluyendo el 
ámbito afectivo-sexual. 

1.3 Identificar las características que debe tener la amistad 
y los factores que la favorecen, distinguiendo las 
amistades de las relaciones interesadas y analizando 
los mitos del amor romántico asociados con 
laviolencia de género.  

1.4 Comprender las diversas relaciones afectivas y 
sexuales de manera sana y equilibrada, así como el 
significado de heterosexualidad, homosexualidad y 
bisexualidad, fomentando el respeto a la diversidad 
sexual. 

1.5. Desarrollar y demostrar autonomía moral a través de la 
práctica de la deliberación racional, el uso de conceptos 
éticos, y el diálogo respetuoso con los demás en torno a 
distintos valores y modos de vida, así como a problemas 
relacionados con el ejercicio de los derechos 
individuales, el uso responsable y seguro de las redes, 
las conductas adictivas y el acoso escolary las 
conductas de riesgo referidas a ellos.
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2. A c t u a r e 
i n t e r a c t u a r d e 
a c u e r d o c o n 
normas y valores 
cívicos y éticos, a 
p a r t i r d e l 
reconoc imiento 
fundado de su 
importancia para 
regular la vida 
comunitaria y su 
aplicación efectiva 
y justificada en 
d i s t i n t o s 
contextos, para 
p r o m o v e r u n a 
c o n v i v e n c i a 
p a c í f i c a , 
r e s p e t u o s a , 
d e m o c r á t i c a y 
comprometida con 
el bien común. 

CCL5, 
CD3, 
CC1, 
CC2, 
CC3, 
CC4, 
CCEC1. 

2.1. Promover y demostrar una convivencia pacífica, 
respetuosa, democrática y comprometida con el bien 
común, a partir de la investigación sobre la naturaleza 
social y política del ser humano y el uso y comprensión 
crítica de los conceptos de ley, poder, soberanía, justicia, 
Estado, democracia, memoria democrática, dignidad y 
derechos humanos. 

2.2. Fomentar el ejercicio de la ciudadanía activa y 
democrática a través del conocimiento del movimiento 
asociativo y la participación respetuosa, dialogante y 
constructiva en actividades de grupo que impliquen 
tomar decisiones colectivas, planificar acciones 
coord inadas y resolver problemas apl icando 
procedimientos y pr incipios cívicos, ét icos y 
democráticos explícitos. 

2.3. Contribuir a generar un compromiso activo con el bien 
común a través del análisis y la toma razonada y 
dialogante de posición en torno a cuestiones éticas de 
actualidad como la lucha contra la desigualdad y la 
pobreza, el derecho al trabajo, la salud, la educación y la 
justicia, así como sobre los fines y límites éticos de la 
investigación científica. 

2.4. Tomar consciencia de la lucha por una efectiva igualdad 
de género, y del problema de la violencia y explotación 
sobre las mujeres, a través del análisis de las diversas 
olas y corrientes del feminismo y de las medidas de 
prevención de la desigualdad, la violencia y la 
discriminación por razón de género y orientación sexual, 
mostrando igualmente conocimiento de los derechos 
LGTBIQ+ y reconociendo la necesidad de respetarlos. 

2.5. Contribuir activamente al bienestar social adoptando una 
posición propia, explícita, informada y éticamente 
fundamentada sobre el valor y pertinencia de los 
derechos humanos, el respeto por la diversidad 
etnocultural, la consideración de los bienes públicos 
globales y la percepción del valor social de los 
impuestos. 

2.6. Contribuir a la consecución de un mundo más justo y 
pacífico a través del análisis y reconocimiento de la 
historia democrática de nuestro país y de las funciones 
del Estado de derecho y sus instituciones, los 
organismos internacionales, las asociaciones civiles y 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en su 
empeño por lograr la paz y la seguridad integral, atender 
a las víctimas de la violencia y promover la solidaridad y 
cooperación entre las personas y los pueblos.
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3. E n t e n d e r l a 
n a t u r a l e z a 
interconectada e 
i n t e r y 
ecodependiente 
de las actividades 
h u m a n a s , 
m e d i a n t e l a 
identi f icación y 
a n á l i s i s d e 
p r o b l e m a s 
ecosociales de 
relevancia, para 
promover hábitos 
y a c t i t u d e s 
é t i c a m e n t e 
compromet idos 
con el logro de 
formas de vida 
sostenibles. 

STEM5, 
CPSAA
2, CC1, 
CC2, 
CC3, 
CC4, 
CE1. 

3.1. Describir las relaciones históricas de interconexión, 
interdependencia y ecodependencia entre nuestras vidas y 
el entorno a partir del análisis de las causas y 
consecuencias de los más graves problemas ecosociales 
que nos afectan. 

3.2. Valorar distintos planteamientos científicos, políticos y 
éticos con los que afrontar la emergencia climática y la 
crisis medioambiental a través de la exposición y el debate 
argumental en torno a los mismos. 

3.3 Promover estilos de vida éticamente comprometidos con el 
logro de un desarrollo sostenible, contribuyendo por sí 
mismo y en su entorno a la prevención de los residuos, la 
gestión sostenible de los recursos, la movilidad segura, 
sostenible y saludable, el comercio justo, el consumo 
responsable, el cuidado del patrimonio natural, el respeto 
por la diversidad etnocultural, y el cuidado y protección de 
los animales. 

4. M o s t r a r u n a 
adecuada estima 
de sí mismo y del 
e n t o r n o , 
reconociendo y 
v a l o r a n d o l a s 
emociones y los 
s e n t i m i e n t o s 
propios y ajenos, 
para el logro de 
u n a a c t i t u d 
e m p á t i c a y 
cu idadosa con 
respecto a los 
d e m á s y a l a 
naturaleza. 

CCL1, 
CPSAA
1, 
CPSAA
2, 
CPSAA
3, CC1, 
CC3, 
CCEC3.  

1. Desarrollar una actitud de gestión equilibrada de las 
emociones, de estima y cuidado de sí mismo y de los 
otros, identificando, analizando y expresando de manera 
asertiva las propias emociones y sentimientos y 
reconociendo y valorando las de los demás en distintos 
contextos y en torno a actividades creativas y de reflexión 
individual o dialogada sobre cuestiones éticas y cívicas. 
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3.3. Saberes básicos 
Los saberes básicos de la materia de Educación en valores cívicos y éticos de Educación 
Secundaria Obligatoria se organizan en tres bloques: 

• En el primero de ellos, denominado «Autoconocimiento y autonomía moral», se 
propone una reflexión en torno a los valores éticos y a la necesidad de que, una 
vez adquiridos e interiorizados, se conviertan en la guía de las acciones del ser 
humano, entendido como un proyecto que tiene como meta la plena autonomía. 
Una autonomía desde la que es posible plantearse determinados conflictos, 
como los que se establecen entre lo que es legítimo y lo que es legal o los 
derivados del mundo actual, tales como los abusos y el acoso, las conductas 
adictivas, o la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales. 

• En el segundo de los bloques, denominado «Sociedad, justicia y democracia», 
se defiende la importancia del consenso y el valor de la diferencia como pilares 
básicos de nuestra vida en sociedad. Se analiza la dimensión política del ser 
humano y la necesidad de una práctica democrática, basada en los ideales de 
justicia y equidad. Desde esta perspectiva, el alumnado deberá reflexionar sobre 
los problemas éticos más relevantes de nuestro tiempo: la situación de los 
derechos humanos en el mundo, la desigualdad y la pobreza, la discriminación y 
violencia contra las mujeres, el respeto a la diversidad y las minorías, el 
fenómeno migratorio, la crisis climática, etc. 

• Por último, en el tercer bloque, denominado «Sostenibilidad y ética ambiental», 
se aborda la complicada relación del ser humano con la naturaleza y se analiza 
la huella ecológica de las acciones humanas, con el objetivo de promover entre 
el alumnado hábitos de vida sostenibles y un compromiso con la protección de 
los animales y el medio ambiente. 

En las páginas siguientes se enumeran los saberes básicos fijados en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo, de Educación Secundaria Obligatoria, ANEXO II. MATERIAS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, en el apartado dedicado a Educación en 
valores cívicos y éticos y en el Decreto 82/2022, de 12 de julio, porel que se establece la 
ordenación y elcurrículo de EducaciónSecundariaObligatoriaen la comunidadautónoma de 
Castilla-La Mancha 

En el apartado 5 de esta programación, se recogen los saberes básicos que se trabajan en 
cada una de las unidades didácticas diseñadas para la materia de Educación en valores 
cívicos y éticos de 2.º de Educación Secundaria Obligatoria, asociados a las competencias 
específicas de la materia y a los criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas. 
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Curso 2.º  

SABERES BÁSICOS

A. AUTOCONOCIMIENTO Y AUTONOMÍA MORAL

• La investigación ética y la resolución de problemas complejos. El pensamiento crítico y 
filosófico.   

• La naturaleza humana y la identidad personal. Dignidad, libertad y moralidad.  
• La educación de las emociones y los sentimientos. La autoestima personal. La igualdad 

y el respeto mutuo en las relaciones con otras personas. Las relaciones de amistad. 
• La educación afectivo-sexual. Género y relaciones afectivas y sexuales: heterosexualidad, 

homosexualidad y bisexualidad, entre otras. 
• Deseos y razones. La voluntad y el juicio moral. Autonomía y responsabilidad. 
• La ética como guía de nuestras acciones. La reflexion entorno a lo valioso y los valores: 

universalismo y pluralismo moral. Normas, virtudes y sentimientos morales. Éticas de la 
felicidad, éticas del deber y éticas de la virtud.   

• El conflicto entre legitimidad y legalidad. La objeción de conciencia. Los derechos 
individuales y el debate entorno a la libertad de expresión. 

• El problema de la desinformación. La protección de datos y elderecho a la intimidad. El 
ciberacoso y las situaciones de violencia en las redes. Las conducta sadictivas. El 
impacto de las redes socials en el equilibrio personal y en las relaciones afectivas.

B.SOCIEDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA
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• Las virtudes del diálogo y las normas de argumentación. La resolución pacífica de 
conflictos. La empatía con los demás.   

• La naturaleza y origen de la sociedad: competencia y cooperación, egoísmo yaltruismo. 
Las estructuras sociales y losgrupos de pertenencia.   

• La política: ley, poder, soberanía y justicia. Formas de Estado y tipos de gobierno. El 
Estado de derecho y los valores constitucionales. La democracia: principios, 
procedimientos e instituciones. La memoria democrática. La guerra, el terrorismo y otras 
formas de violencia política.  

• Principios. Derechos y deberes fundamentales y sus implicaciones. 
• Las distintas generaciones de derechos humanos. Su constitución histórica y su 

relevancia ética. Los derechos de la infancia.   
• Asociacionismo y voluntariado. La ciudadanía y la participación democrática. Los 

códigos deontológicos. Las éticasaplicadas.   
• La desigualdad económica y la lucha contra la pobreza. Globalización económica y 

bienes públicos globales. El comercio justo. El derecho al trabajo, la salud, la educación 
y la justicia. El valor social de los impuestos.   

• La igualdad de género y las diversas olas y corrientes del feminismo. La igualdad de 
género y las diversas olas y corrientes del feminismo. El sistema patriarcal como sistema 
que perpetúa las desigualdades entre mujeres y hombres. Sistema sexo-género, 
estereotipos, roles y prejuicios sociales. Igualdad de oportunidades, de derechos, salarial, 
igualdad en la empresa y techo de cristal. El lenguaje inclusivo versus no inclusivo. 

• La prevención de la explotación y la violencia contra niñas y mujeres. La corresponsabilidad 
en las tareas domésticas y de cuidados. Violencia de género versus violencia doméstica. 

• El interculturalismo. La inclusión social y el respeto por la diversidad y las identidades 
etnoculturales y de género. Los derechos LGTBIQ+.   

• Fines y límites éticos de la investigación científica. La bioética. El desafío de la 
inteligencia artificial. Las propuestas transhumanistas.   

• Acciones individuales y colectivas en favor de la paz. La contribución del Estado y los 
organismos internacionales a la paz, la seguridad integral y la cooperación. La atención 
a las víctimas de la violencia. El derecho internacional y la ciudadanía global. Las 
fuerzas armadas y la defensa al servicio de la paz. El papel de las ONG y de las ONGD. 

C. SOSTENIBILIDAD Y ÉTICA MEDIOAMBIENTAL

• Interdependencia, interconexión y ecodependencia entre nuestras formas de vida y 
elentorno. Lo local y lo global. Consideración crítica de las diversas cosmovisiones 
sobre la relación humana con la naturaleza.   

• Los límites del planeta y el agotamiento de los recursos. La huella ecológica de las 
acciones humanas. La emergencia climática.  

• Diversos planteamientos éticos, científicos y politicos entorno a los problemas 
ecosociales. La ética ambiental. La ética de los cuidados y elecofeminismo. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El decrecimiento. La economía circular.   

• El compromiso activo con la protección de losanimales y el medio ambiente. Los 
derechos de los animales y de la naturaleza. La perspective biocéntrica.   

• Estilos de vidasostenible: la prevención de los residuos y la gestión sostenible de los 
recursos. La movilidad segura, saludable y sostenible. El consumo responsable. 
Alimentación y soberanía alimentaria. Comunidades resilientes y en transición. 
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3.4. Situaciones de aprendizaje 
Las situaciones de aprendizaje deben diseñarse de acuerdo con los principios explicados en 
el apartado 2.1.5. de este documento unido a los principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA). En concreto, en la materia de Educación en valores cívicos y éticos de 
Educación Secundaria Obligatoria deben fomentarse situaciones, tareas y actividades 
relevantes y significativas que permitan: 

• Partir de unos objetivos claros y precisos, en los que los saberes básicos de la materia 
deben se integren con los de otras materias o ámbitos, planteando un trabajo 
interdisciplinar imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros 
discursivos específicos de cada disciplina. 

• Promover la construcción de nuevos aprendizajes y la conexión y aplicación de lo 
aprendido en contextos cercanos a la vida real. 

• Favorecer distintos tipos de agrupamientos: desde el trabajo individual hasta las 
distintas modalidades del trabajo en grupos, en los que el alumnado pueda asumir 
responsabilidades personales y actuar de forma cooperativa en el desarrollo de la tarea o 
la actividad planteada. 

• Entrenar al alumnado en el uso de estrategias de producción e interacción verbaloral 
y escritaque le permitan responder a los retos de la sociedad actual, que demanda 
personas cultas, críticas y bien informadas, capaces de hacer un uso eficaz y ético de las 
palabras y respetuosas hacia las diferencias. Esto supone incluir el uso de recursos 
auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. 

• Formar personas competentes para ejercer una ciudadanía digital activa, con 
capacidad para informarse y transformar la información en conocimiento y para aprender 
por sí mismas, colaborar y trabajar en equipo, creativas y con iniciativa emprendedora, 
comprometidas con el desarrollo sostenible y la salvaguarda del patrimonio artístico y 
cultural, la defensa de los derechos humanos, así como con la convivencia igualitaria, 
inclusiva, pacífica y democrática. 

• Reconocer la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la 
innegable necesidad de una educación plurilingüe para todo el alumnado. Para ello, se 
sugiere el tratamiento integrado de las lenguas como un cauce excelente para estimular 
la reflexión interlingüística y aproximarse a los usos sociales reales, en los que a menudo 
se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas.  

En el apartado 5 de esta programación se describen las situaciones de aprendizaje 
diseñadas para cada una de las unidades didácticas de la materia de Educación en valores 
cívicos y éticos de 2.º de Educación Secundaria Obligatoria. 
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4. Materiales didácticos 
Para el desarrollo y la aplicación en el aula de la programación de Educación en valores 
cívicos y éticos de 2.º de Educación Secundaria Obligatoria se ha elegido como proyecto 
educativo el Proyecto GENiOX de la editorial Oxford, que responde a los objetivos y 
enfoques de la LOMLOE y a los requisitos curriculares de esta materia. 

El Proyecto GENiOX ofrece un libro de texto (Libro del estudiante) y el Escritorio GENiOX, 
una herramienta digital que, además del libro digital, proporciona un valioso banco de 
recursos diseñados en función de los principios de la educación inclusiva y del Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA). El profesorado dispone, además, del Escritorio 
GENiOX del docente, una versión del Escritorio GENiOX del estudiante con recursos 
exclusivos para facilitar la práctica de aula, la atención a la diversidad y la evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el caso de que el centro opte por el formato exclusivamente digital, el proyecto GENiOX 
facilita licencias (para el estudiante y para el docente) que disponen de los mismos recursos 
que los incluidos en el formato mixto (libro impreso y Escritorio GENiOX). 

Libro del estudiante 
El libro de Educación en valores cívicos y éticos de Educación Secundaria Obligatoria se 
estructura en tres bloques, cada uno de los cuales se compone de tres unidades. 

BLOQUES 

Los bloques están definidos por su temática común. Los temas de los bloques se han 
seleccionado para fomentar el crecimiento individual —afectivo-social y académico— del 
alumnado, para hacerle partícipe en la consecución de los retos y desafíos del mundo actual 
—Objetivos de Desarrollo Sostenible, derechos de la Infancia, igualdad de género, 
competencia digital…—, y para que los alumnos y las alumnas desarrollen las competencias 
necesarias en su futuro personal, académico y profesional. 

Presentación del bloque 

Cada uno de los tres bloques en los que se organiza el curso incluye un texto que invita a la 
reflexión sobre la temática del bloque, que se concreta en cada una de las unidades. El 
texto también adelanta el tipo de situaciones de aprendizaje se van a plantear en cada 
una de las unidades.    

Final del bloque 

Cada bloque se cierra con un proyecto en el quelos estudiantes podrán poner en práctica los 
aprendizajes del bloque y desarrollar sucreatividad tanto en el trabajo individual como en 
el trabajoen equipo. Para realizarla con éxito, los alumnos tendrán que adquirir las 
competencias, los procedimientos y estrategias y los contenidos más importantes de 
cada unidad. 

25



UNIDADES DIDÁCTICAS 

Presentación de la unidad 

Las dos primeras páginas de cada unidad incluyen un Índice en el que se anticipan los 
contenidos o saberes desarrollados en las distintas secciones. La ilustración incluida en 
estas páginas ofrece información visual significativa sobre los contenidos de la unidad. 
En el apartado Antes de leer…se propone una reflexión grupal sobre temas claves 
relacionados con la lectura propuesta y con los retos del mundo actual. 

Desarrollo de una unidad 
En las páginas centrales se exponen los contenidos organizados en epígrafes. 

Los documentos son distintos tipos de información en múltiples formatos (noticias, 
informes oficiales, mapas, tablas de datos, gráficos, fotografías, viñetas de humor…) 
para que el alumno o alumna pueda estar al tanto de lo que ocurre en el mundo y pueda 
opinar sobre ello con argumentos. 

Las actividades sobre cada documento guiarán la reflexión y permitirán al alumno 
aplicar todo lo que ha aprendido.  

Secciones especiales  
En todas las unidades hay dos secciones fijas. 
• Valores cívicos y éticos tiene como objetivo analizar y tomar conciencia de uno o 

dos valores relacionados con los temas de la unidad. Incluye actividades de reflexión 
y otras con las que cada alumno o alumna podrá comprobar en qué medida poseen o 
practican esos valores.  

• En el punto de mira presenta un tema de gran interés y actualidad que puede ser 
trabajado en grupo o de forma individual. Las temáticas abordadas en esta sección 
van siempre acompañadas de actividades, que requerirán su opinión y su 
participación. 

Muchas de las actividades de estas páginas son situaciones de aprendizaje en las que 
los alumnos podrán aplicar sus conocimientos y competencias de forma colaborativa en 
casos prácticos desde una perspectiva integradora y transversal. 

Actividades de síntesis 
Para terminar la unidad se plantean actividades muy variadas (de juegos, de 
dramatización, de simulación, etc.) para que se trabaje de forma individual o grupal. 
Unas pretenden que el alumno exprese su opinión y otras le incitarán al compromiso y a 
la acción. Estas actividades le ayudarán a tener una visión de conjunto de los contenidos 
de la unidad, a configurar su propio esquema personal de actitudes y valores, y a adquirir 
las competencias básicas necesarias para su desarrollo. 
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COMPETENCIAS Y ENFOQUES 
Algunos apartados y tareas del proyecto están específicamente diseñados para el desarrollo 
de las competencias clave y el tratamiento de los enfoques relacionados con el desarrollo 
individual del alumnado y los retos y desafíos del mundo actual. Para identificar estos 
objetivos, se ha utilizado un sistema de iconos que permiten reconocerlos fácilmente. 
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Enfoques 
Derechos de la infancia  

Igualdad de género 

Bienestar físico y emocional 

Competencia digital 

Desarrollo profesional 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Competencias clave 
Competencia en comunicación lingüística 

Competencia plurilingüe 

Competencia matemática y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 

Competencia digital 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 

Competencia ciudadana 

Competencia emprendedora 

Competencia en conciencia y expresión culturales 



III. FILOSOFÍA 4º ESO 
La materia de Filosofía se entiende como el comienzo de una reflexión 

teórico-práctica sobre el saber filosófico, que tendrá continuidad en la etapa 
educativa de Bachillerato, mediante la materia del mismo nombre, impartida en 
el primer curso y a través de la Historia de la Filosofía del segundo curso. 
Además, es una materia que tiene un sentido propio y autónomo que se imparte a 
un alumnado que finaliza la etapa educativa obligatoria y dispone ya de la 
madurez necesaria para poder reflexionar sobre los problemas éticos y políticos 
de nuestro tiempo que directamente influyen y repercuten en su vida diaria. La 
finalidad educativa de la materia de Filosofía está en consonancia con la 
Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, que refiere la necesidad 
de introducir en la educación herramientas que permitan lograr que lo aprendido 
se pueda aplicar en tiempo real, y que genere nuevas ideas, nuevas teorías, 
nuevos productos y nuevos conocimientos.  

El currículo de esta materia se diseña tomando como referentes los 
descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial esperado 
conforme establece el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 
básica. Se desarrolla a partir de aprendizajes significativos, funcionales y de 
interés para el alumnado y está organizado en torno a la adquisición de las 
cinco competencias específicas definidas para ella. Esta adquisición, junto con 
el aprendizaje de los saberes básicos, contribuye al desarrollo de las ocho 
competencias clave, que constituyen el eje vertebrador del currículo.  

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el 
grado de adquisición de las competencias específicas, esto es, el nivel de 
desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal que pueda ser aplicado en 
situaciones o actividades del ámbito personal, social y académico con una futura 
proyección profesional.  

Los saberes básicos de esta materia que contribuyen a adquirir las 
competencias específicas se organizan en cuatro bloques: El primero: «El 
nacimiento de la filosofía: el paso del mito al logos», comienza con una 
introducción al saber filosófico: su origen, las disciplinas que lo componen y los 
problemas que aborda. Es muy importante que el alumnado sepa diferenciar 
entre el saber filosófico que es argumentado, crítico y razonado, de los 
pseudosaberes y ficciones, como son el mito, la magia, las pseudociencias o la 
religión. Además, es imprescindible que comprenda que la Filosofía no es un 
saber meramente teórico, sino fundamentalmente práctico, que afecta a la vida 
diaria de las personas. Dadas estas características de la Filosofía, se hace 
necesario que el uso y conocimiento del lenguaje sea riguroso, alejado de las 
falacias, manipulaciones, malinterpretaciones e imprecisiones que 
habitualmente son utilizadas con fines alejados de la verdad y del auténtico 
conocimiento, por lo que es esencial que el alumnado se familiarice con el uso 
filosófico del diálogo argumentativo. A partir de este bloque será frecuente la 
discusión racional y el debate en torno a los diferentes problemas que afectan 
diariamente a nuestras sociedades. El segundo bloque: «El ser humano: 
antropología, psicología y sociología», aborda el conocimiento del ser humano 
desde las perspectivas antropológica, psicológica y sociológica. Partiendo de los 
planteamientos de la filosofía griega clásica, se atiende a la dicotomía existente 
entre monismos y dualismos defendidos a lo largo de la historia, con la que 
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íntimamente se relacionan otras dicotomías clásicas, como son, entre otras: 
naturaleza y cultura, individuo y sociedad, genética y ambiente, determinismo y 
libertad junto a la más reciente: bioconservadurismo y transhumanismo. En este 
bloque también será esencial el análisis del uso de las tecnologías en la vida 
diaria de las personas, más concretamente en la del alumnado, para así ser 
conscientes de su influencia en el modo de pensar y actuar, ya que cada vez 
son más frecuentes las dependencias y trastornos psicológicos vinculados con 
los usos y abusos de su utilización, así como sus efectos en los medios de 
comunicación y en los ámbitos social, económico, cultural, político, 
medioambiental, laboral y personal de nuestro tiempo. El tercer bloque: «Ética y 
problemas éticos de nuestro tiempo», se ocupa de la ética y de los problemas 
éticos de nuestro tiempo, partiendo del conocimiento de las distintas corrientes 
éticas que nos han ido conformando a lo largo de la historia, como son el 
intelectualismo moral, el convencionalismo moral, el eudemonismo, el 
estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, el cinismo, el cristianismo, el 
deontologismo y el utilitarismo, entre otras. Centrándonos en el siglo XX, se 
destaca la importancia del principio de responsabilidad de Hans Jonas a 
propósito del poder que suponen los conocimientos en genética, el cambio 
climático y la sofisticación armamentística. Respecto al siglo XXI, desde esta 
perspectiva ética, también son abordables temas referentes a la bioética y el big 
data, impulsados por el desarrollo tecnológico de los últimos años. La bioética y 
la ética ambiental suponen asuntos éticos de primer orden, que afectan al 
presente y al futuro inmediato, en lo referente tanto a la vida como a las 
condiciones en las que vivimos. Concluimos este bloque tratando las diferentes 
éticas profesionales que marcan los referentes morales del momento, 
abordando la virtud de la tolerancia y la denuncia de sus amenazas, que ponen en 
riesgo la calidad de las democracias actuales, como son el machismo, la 
homofobia, el racismo, la xenofobia y la aporofobia, entre otras. Finalmente, el 
cuarto bloque: «Política y problemas políticos de nuestro tiempo», presenta 
contenidos de tipo político que afectan a nuestras vidas. Desde la diferencia 
entre animal político y contractualismo, se explica el origen social del ser 
humano y el carácter político de nuestras sociedades. Realiza, además, un 
recorrido histórico por las diferentes formas de gobierno, así como por las 
distintas concepciones sobre la justicia y el derecho, destacando la importancia 
de los derechos humanos y su necesaria actualización para poder llevarlos a 
cabo, así como su relación con los problemas políticos internacionales actuales, 
como son la globalización, las migraciones, el narcotráfico, el cambio climático, el 
armamentismo, las guerras y la trata de personas, entre otros. Un aspecto 
esencial es el tratamiento del feminismo y la brecha de género tan presente en 
nuestra cultura, concluyendo con el estudio y análisis del sistema democrático y 
de sus amenazas más frecuentes como son la demagogia, la corrupción, el 
autoritarismo, el totalitarismo, entre otras. Con estos cuatro bloques se persigue 
que el alumnado se familiariza con la realidad de su tiempo y adquiera así los 
instrumentos adecuados para poder abordarlos desde un punto de vista crítico, 
racional y responsable. Esta asignatura proporciona, por tanto, el bagaje 
necesario para que las alumnas y los alumnos se conviertan en miembros 
activos y comprometidos con la sociedad en la que les ha tocado vivir.  

.  
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2. SABERES BÁSICOS EN LA MATERIA DE FILOSOFÍA DE 4º DE ESO. 

A. El nacimiento de la filosofía: el paso del mito al logos. 

- Qué es la filosofía.  
- Disciplinas filosóficas.  
- El diálogo argumentativo y sus amenazas: falacias y negacionismos, 

entre otras.  

B. El ser humano: antropología, psicología y sociología. 

- Monismos versus dualismos.  
- Naturaleza y cultura. - Individuo y sociedad.  
- Determinismo y libertad.  
- Genética y ambiente.  
- Bioconservadurismo versus transhumanismo.  

C. Ética y problemas éticos de nuestro tiempo. 

- Qué es la ética.  
- Principales corrientes éticas.  
- El principio de responsabilidad.  
- La bioética.  
- La ética ambiental.  

- Éticas profesionales: ética médica, ética de los negocios, ética 
periodística, ética jurídica, entre otras.  

- La tolerancia y sus amenazas: machismo, homofobia, racismo, 
xenofobia, aporofobia,  

D. Política y problemas políticos de nuestro tiempo. 

- Qué es la política.  
- Animal político versus contractualismo.  
- Las diferentes formas de gobierno.  
- Justicia y derecho.  
- Los derechos humanos y su actualización.  
- Problemas políticos internacionales: globalización, migraciones, 

narcotráfico, prostitución, cambio climático, armamentismo, guerras, trata de 
personas, entre otros.  

- El feminismo y la brecha de género.  
- La democracia y sus amenazas: demagogia, corrupción, autoritarismo, 

totalitarismo, entre otras.  

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS A LO LARGO DEL CURSO. 

SABERES BÁSICOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN:  

Unidad 1. La filosofía.  

Unidad 4. El ser humano y la 
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la sociedad. Unidad 5. La sociedad 

SABERES BÁSICOS DE LA 

SEGUNDA EVALUACIÓN:  

Unidad 6. La ética 
SABERES BÁSICOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN:  

Unidad 7. Política.  

3.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN . 

Competencia específica 1. 
5.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos 
elementales de la investigación filosófica, a través de la identificación de 
fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura de información, tanto 
digitalmente como a través de medios más tradicionales.  
5.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito 
de la reflexión filosófica, mediante el diseño y elaboración de trabajos de 
investigación, disertaciones, dilemas morales, comentarios de texto u 
otros.  

Competencia específica 2. 
2.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas 
filosóficos, mediante la formulación, reconocimiento y análisis de los 
mismos, a través del trabajo con textos y otros medios de expresión, 
tanto filosófica como literaria, histórica, científica, artística o de cualquier 
otro ámbito cultural.  

Competencia específica 3 
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1. Construir argumentos, orales y escritos, acerca de problemas 
filosóficos de nuestro tiempo, mediante el uso de normas lógicas y 
argumentativas.  
2. Reconocer y evitar dogmatismos, falacias y sesgos como contenidos 
de opiniones, ideas y creencias, comprendiendo la naturaleza de los 
mismos.  

Competencia específica 4. 
1. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la 
verdad, el respeto a la pluralidad, la diversidad y el rechazo de toda 
actitud discriminatoria o arbitraria, en la práctica argumentativa y el 
diálogo con los demás, analizando conflictos actuales que afectan a la 
realidad de nuestro tiempo y discriminando las falacias y errores 
argumentativos en las informaciones de los medios de comunicación.  
2. Promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una 
ciudadanía activa y democrática, participando en actividades grupales y 
del diálogo racional, respetuoso, abierto y constructivo, acerca de 
cuestiones y problemas filosóficos actuales.  

Competencia específica 5. 
1. Afrontar temas complejos de carácter fundamental y de actualidad 
ética y política, de modo interdisciplinar y transformador, utilizando 
conceptos e ideas desde una perspectiva filosófica crítica.  
2. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis 
filosófico de problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, 
argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás las 
propias tesis al respecto.  

Competencia específica 6. 

1. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su 
naturaleza, características y pautas de comportamiento, valorando su influencia 
tanto en la conducta individual como en la social.  

2. Analizar críticamente la influencia en nuestras vidas de distintos 
factores, incluidos los procedentes de las redes sociales, apreciando sus 
consecuencias tanto en las ideas como en los comportamientos.  

4. METODOLOGÍA. 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de 
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 
el logro de los objetivos planteados.  

Por otro lado, dado que en este curso académico tendremos 
plenamente implantada la legislación LOMLOE se incidirá en estrategias 
metodológicas vinculadas a las situaciones de aprendizaje. Ello 
requiere la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo 
de los centros de interés de los alumnos y alumnas y aumentándolos, 
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les permitan construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y 
creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las 
situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 
integrar los elementos curriculares de las distintas materias 
mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la 
autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la 
responsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea 
efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser 
respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas 
de comprender la realidad. Deben desarrollarse en diferentes ámbitos: 
personal, familiar, educativo o social. Asimismo, deben estar compuestas  

por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 
aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico y 
profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la 
oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la 
vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente 
que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, 
permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo 
largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles 
que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes 
ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan su autonomía.  

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los 
aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la 
articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, 
destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben 
partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren 
diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades 
que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo 
individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma 
responsabilidades personales de manera autónoma y actúe de 
forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su 
puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal 
e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y 
formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de 
aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados el interés común, la 
sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el 
alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.  

METODOLOGÍA GENERAL 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del 
proceso de enseñanza y aprendizaje que, a su vez, se desprenden del 
marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en 
los principios generales o ideas-eje siguientes:  

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. 
2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la 

aplicación de los conocimientos a la vida (significatividad y 
transferencia).  
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3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos 
(aprender a aprender).  

4. Modificar esquemas de conocimiento. 
5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición (facilitarles 

herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona 
bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía).  

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de 
aprendizaje (establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo 
contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee).  

Principios didácticos. 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en 
una serie de principios didácticos, a través de los cuales se especifican 
nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que 
constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 
metodológicos establecidos en el currículo:  

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su 
propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los 
alumnos establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos 
y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este 
modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y 
en su globalidad. 
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4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para 
que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la 
adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento 
de los códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun 
sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden 
desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en 
consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 
aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y 
recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el 
momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, 
clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar 
conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y 
propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que 
permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la 
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda 
mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

El área de Filosofía será contemplada desde dos perspectivas: la 
consecución de objetivos curriculares a través de los contenidos del currículo 
y el desarrollo de habilidades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos o 
de las alumnas en otras áreas.  

En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo 
reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: la lectura y la 
argumentación sobre planteamientos filosóficos, la expresión oral y escrita, 
las estrategias de análisis, comprensión y reflexión sobre fenómenos, y la 
creación y conformación del carácter personal.  

En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que 
persiguen las habilidades de autonomía de pensamiento y discernimiento, 
el trabajo en grupo colaborativo aporta,  

además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y del 
enriquecimiento personal desde la diversidad, una plataforma inmejorable 
para entrenar la competencia comunicativa.  

En el área de Filosofía es indispensable la vinculación a contextos 
reales y la aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar la 
comprensión del alumno o de la alumna. Para ello, las tareas competenciales 
propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de 
aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas al alumnado.  

1. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de 
las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los 
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alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza/aprendizaje.  
Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado 

con el trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera 
buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o 
la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más 
rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades 
concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los 
que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista 
coincidencia en cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán 
respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor 
decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus 
alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo.  
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3. ESPACIOS DE TRABAJO. 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación necesaria para garantizar la participación de todos los 
alumnos en las actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en 
función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo. 
Contaremos con un aula no específicas, como la 16, la 12 y la 23 y, cuando 
se requiera, el aula althia o el uso de ordenadores portátiles en las habituales 
aulas de referencia para labores  investigativas y fomento de las TIC. 
Además, podrán utilizarse otros espacios del centro, como el patio, cuando 
las necesidades pedagógicas lo requieran. No podemos olvidar  

que existen y se podrán usar otros espacios educativos ajenos al centro, 
tales como los museos u otro tipo de espacios culturales.  

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA TODO TIPO DE ALUMNOS. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad de los alumnos. 
Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial 
de la práctica docente diaria.  

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles 
o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales.  

1. Atención a la diversidad en la programación. 
Tenemos que tener en cuenta que los alumnos consiguen rendimientos 

muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede 
desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de 
actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el 
grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de 
profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se 
organizarán las actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de 
manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas 
necesidades.  

Igualmente, no todos los alumnos progresan al mismo ritmo, ni con la 
misma profundidad; por eso, se asegura un nivel mínimo para todos los 
alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se adquieran las 
competencias clave a través de los contenidos que quedaron sin consolidar 
en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno.  

2. Atención a la diversidad en la metodología. 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica 
que el profesor:  
▪ Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda 

cuando se detecte una laguna anterior.  
▪ Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y 
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sean los adecuados al nivel cognitivo.  
▪ Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente 

para que el alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda 
enlazar con otros contenidos similares.  

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados. 
Como material esencial se utilizará el libro de texto. Habrá otros de 

distinto tipo, como imágenes de cuadros, videos musicales, películas o 
fragmentos de las mismas, canciones, poemas, anuncios publicitarios, el 
pasaporte filosófico, la baraja de cartas de filosofía, comics filosóficos, etc. El 
uso de materiales de refuerzo o de ampliación permite atender a la diversidad 
en función de los objetivos que se quieran trazar.  

De manera más concreta, se especifican a continuación los 
instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que pueden 
contemplarse:  
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– Variedad metodológica.  
– Variedad de actividades de refuerzo y profundización.  
– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.  
– Diversidad de mecanismos de recuperación.  
– Trabajo en pequeños grupos.  
– Trabajos voluntarios.  
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que 

permitan una adecuada atención de la diversidad, como:  
– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.  
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.  
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una 

buena cohesión e integración del grupo.  
Además de todas estas medidas, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter 
extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en capacidades de 
expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad 
física o psíquica. No referimos especialmente, aunque no sólo, al trabajo 
coordinado del departamento de orientación.  

Según el decreto 40/2016 de CLM para el alumnado que requiera 
una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por 
dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades 
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar, se establecerán las 
medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su 
adecuado progreso, como las siguientes: 

– Adaptación de objetivos y contenidos.  
– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.  
– Metodología.  
– Elección de materiales didácticos.  
– Agrupamientos.  
– Organización espacio-temporal.  
– Programas de desarrollo individual.  
– Refuerzos o apoyos.  
– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.  

6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. CONSIDERACIONES GENERALES: 
El departamento ha considerado las siguientes premisas generales:  
- Los criterios de evaluación y los descriptores operativos (de los 

currículos) son la referencia para evaluar al alumnado.  
- Las actividades de evaluación propuestas por el profesorado y 

realizadas por los alumnos deben estar encaminadas a obtener información 
sobre el grado de consecución de los criterios de evaluación que pretenden 
valorar la adquisición de las competencias clave.  
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- El proceso de evaluación, tanto parcial como final, concluye con 
una calificación.  

De lo anterior podemos 
concluir que:  
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- La calificación tiene que estar necesariamente relacionada con los 
criterios de evaluación y los descriptores operativos.  

- Por otro lado, hay que hacer explícita esa relación en la 
programación didáctica e informar de ella al alumnado.  

Para llevar a cabo lo anterior, el departamento ha determinado la 
importancia de cada criterio de evaluación y ha establecido la distribución de 
criterios de evaluación por trimestres en función del currículo que se trabaje en 
cada uno de ellos  

Conviene tener en cuenta que:  
- Las decisiones anteriores corresponden al departamento didáctico y 

se han tomado para cada materia, curso y periodo de evaluación.  
- Los criterios de evaluación y los descriptores operativos que 

se utilizarán en cada trimestre se corresponden con los saberes básicos 
programados.  

- El proceso de evaluación finaliza en mayo, junio o, en caso de la 
evaluación extraordinaria, a finales de junio.  

- La calificación final de mayo, principios de junio o, en su caso, 
finales de junio, es la calificación final del curso.  

  

V. FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 

La programación didáctica debe ser una planificación detallada de las distintas materias 
asignadas a cada curso de BACHILLERATO y no es solo un documento prescriptivo de la acción 
docente que hay que elaborar para su envío a la administración, pues toda programación 
didáctica debe ser útil para: 

1.o Guiar el aprendizaje del alumno , en la medida en que a través de la guía se ofrecen 1

los elementos informativos suficientes para determinar qué es lo que se pretende que se 
aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo van a ser evaluados los 
alumnos. 

2.o Lograr la transparencia en la información de la oferta académica. La programación 
didáctica debe ser para la comunidad escolar un documento público fácilmente 
comprensible y comparable. 

 En la presente Programación (al igual que en el libro del alumno), Editex ha optado por intentar, en la medida de lo posible, emplear un 1

lenguaje que no esté considerado como sexista sin romper con las reglas gramaGcales propias del español (hasta que la RAE, quizá 
impulsada por los nuevos usos, dicte otras reglas). Por ello, siempre que sea posible, se incluirán palabras que representen a los dos 
géneros. Esto no quiere decir que siempre deba seguirse, en aquellos casos en los que dificulte la claridad de los textos o que engrose en 
exceso el contenido, se optará por la forma que sea más conveniente.
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3.o Facilitar un material básico para la evaluación tanto de la docencia como del 
docente, ya que representa el compromiso del profesor y su departamento en torno a 
diferentes criterios (contenidos, formas de trabajo o metodología y evaluación de 
aprendizajes) sobre los que ir desarrollando la enseñanza y refleja el modelo educativo 
del docente. 

4.o Mejorar la calidad educaRva e innovar la docencia. Como documento público para 
la comunidad escolar está sujeto a análisis, críGca y mejora. 

5.o Ayudar al profesor a reflexionar sobre su propia prácRca docente. 

Desde el lado del aprendizaje del alumnado, la programación didácRca debe tener en 
cuenta los siguientes principios: 

1. Expresar de forma clara el currículo de la materia de acuerdo con lo que se enGende 
por currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educaGvas. 

2. Desarrollar: 

2.1. Los objeRvos del BACHILLERATO, que son los referentes relaGvos a los logros que el 
estudiante debe alcanzar al finalizar esta etapa, como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

2.2. El perfil competencial de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que 
fija las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar 
la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en 
la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 
titulación de Graduado en Bachillerato. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 
como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular 
de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objeGvos de las 
disGntas etapas que consGtuyen la enseñanza básica. 

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido 
la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. Estas competencias clave de la 
Recomendación europea se han vinculado con los principales retos y desafíos globales del 
siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar 
esas mismas competencias. Del mismo modo, se han incorporado también los retos 
recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina 
Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2015. 
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La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará senGdo a los 
aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuesGones y problemas reales de la vida 
coGdiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer 
situaciones de aprendizaje significaRvas y relevantes, tanto para el alumnado como para 
el personal docente. 

Se quiere garanGzar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica 
y, por tanto, alcance el perfil de salida sepa acGvar los aprendizajes adquiridos para 
responder a los principales desaYos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida: 

• Desarrollar una acGtud responsable a parGr de la toma de conciencia de la 
degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento 
de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, 
tanto local como global. 

• IdenGficar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 
valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando 
críGcamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la 
vulneración de sus derechos. 

• Desarrollar esGlos de vida saludable a parGr de la comprensión del 
funcionamiento del organismo y la reflexión críGca sobre los factores internos y 
externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el 
cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción 
de la salud pública. 

• Desarrollar un espíritu críGco, empáGco y proacGvo para detectar situaciones de 
inequidad y exclusión a parGr de la comprensión de las causas complejas que las 
originan. 

• Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que 
deben resolverse de manera pacífica. 

• Analizar de manera críGca y aprovechar las oportunidades de todo Gpo que ofrece 
la sociedad actual, en parGcular las de la cultura en la era digital, evaluando sus 
beneficios y riesgos y haciendo un uso éGco y responsable que contribuya a la 
mejora de la calidad de vida personal y colecGva. 

• Aceptar la incerGdumbre como una oportunidad para arGcular respuestas más 
creaGvas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

• Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 
personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y 
culturas. 
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• SenGrse parte de un proyecto colecGvo, tanto en el ámbito local como en el global, 
desarrollando empaba y generosidad. 

• Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la 
vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la 
valoración críGca de los riesgos y beneficios de este úlGmo. 

El perfil de salida está definido por las competencias clave, que se concretan mediante los 
descriptores operaRvos. 

2.3. Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educaGva, con el fin de lograr la realización adecuada 
de acGvidades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

2.4. Las competencias específicas o desempeños que el alumnado debe poder desplegar 
en acGvidades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
materia o ámbito. Las competencias específicas consGtuyen un elemento de conexión 
entre, por una parte, el perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las 
materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

2.4.1. Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las situaciones o acGvidades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje.  

2.4.2. Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y acGtudes que consGtuyen 
los contenidos propios de un área o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas.  

Los saberes básicos están dirigidos a dotar al alumnado de una visión básica y de conjunto 
del rico y complejo campo de estudio que comprende la filoso&a. 

2.5. Las situaciones de aprendizaje son situaciones y acGvidades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y 
competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.  

3. Aplicar la metodología didácRca adecuada, donde se enGende por metodología 
didácGca el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objeGvos planteados. 

4. Definir los elementos que integran el diseño curricular de cada materia, de manera 
estructurada y transparente con especial atención a:  

a) La relación de las competencias específicas con los saberes básicos y los criterios de 
evaluación. 
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b) La ponderación del Gempo y esfuerzo que necesitan los alumnos para llevar a cabo 
los aprendizajes. 

5. Facilitar la comparabilidad e información necesarias para la administración y la 
comunidad escolar. 

6. Situar como un referente básico el cálculo del trabajo que debe realizar los estudiantes 
en cada materia para que dispongan de las mayores garanbas para poder superarla con 
éxito, lo que significa introducir la filoso&a de plantear el aprendizaje de cada alumno y 
alumna como el elemento sustanGvo del diseño de la enseñanza. 
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2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Planificar se define como el proceso de prever o proyectar lo que se quiere hacer y cómo. 
Esto, aplicado a la docencia supone elaborar un proyecto o guía que recoja las 
intenciones educaGvas y el plan de acción que delimita el proceso de enseñanza-
aprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones reales de trabajo. No hay técnicas o 
recetas infalibles para establecer planificaciones perfectas: se pueden dar 
recomendaciones generales, pero es cada profesor o departamento responsable de la 
docencia quien Gene que reflexionar sobre su propia docencia y tomar las decisiones 
oportunas. 

Unidad didácRca: es un conjunto organizado, integrado, secuencial y estructurado de 
objeGvos, competencias específicas, saberes básicos, metodologías, acGvidades y recursos 
didácGcos, criterios de evaluación e instrumentos y criterios de calificación, que Genen 
senGdo por sí mismos y que facilitan a los estudiantes el aprendizaje. 

De entre los diferentes enfoques que existen de planificaciones, por ejemplo, planificación 
técnica, deliberaGva/prácGca, críGca o planificación abierta frente a cerrada, la docencia 
centrada en el alumno exige una planificación de Rpo abierto o flexible, para parRr de 
los conocimientos iniciales o previos de los alumnos y responder a la diversidad del 
mismo. 

La planificación no es un proceso lineal. Es necesario disponer de un esquema simple de 
trabajo, pero al planificar hay que ir en espiral, revisando pasos anteriores o incluso 
desarrollar algunos pasos de modo simultáneo. Por ejemplo, los conocimientos iniciales 
pueden verse modificados al proponer las acGvidades prácGcas o los criterios de 
calificación pueden cuesGonar las acGvidades o metodologías previstas inicialmente. 

En cada nuevo curso hay que revisar la planificación. Cada nueva situación educaGva 
siempre es diferente de las anteriores. Por ejemplo, cambia la disposición y situación vital 
del profesor o el perfil y los conocimientos de los alumnos, de manera que lo que un año 
funciona muy bien al siguiente puede fallar.  

La planificación de cada materia debe parGr del análisis en 4 niveles: 

a) NormaRva del currículo (saberes básicos, competencias, competencias específicas, 
criterios de evaluación y orientaciones metodológicas). 

b) InsRtución (proyecto educaGvo y directrices académicas del centro escolar. 

c) Departamento y profesor (coordinación entre profesores, experiencia y 
conocimientos propios, modelo de enseñanza, proyecto docente, etc.).  

d) Alumnado (necesidades e intereses y compromisos de los mismos con su 
aprendizaje).
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Existe necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes profesores del propio 
departamento y con otros. La existencia de las competencias clave del currículo implica 
que hay que enseñar y evaluar simultáneamente desde diferentes materias y debe haber 
trabajos y acGvidades de aprendizaje comparGdos o interdisciplinares entre diversas 
materias. 

A la hora de planificar una previsión de acGvidades o programación de aula no se pueden 
hacer las mismas sin haber realizado una evaluación inicial o tener en cuenta cuáles son 
los conocimientos previos de los estudiantes. Su preparación de parGda es un elemento 
básico a la hora de diseñar qué saberes, qué estrategias y qué evaluación se va a poner en 
marcha. El pensar que, independientemente de la preparación que los estudiantes traen 
del curso anterior, los saberes o las estrategias de enseñanza han de permanecer 
intocables, puede llevar a un elevado índice de suspensos y repeGciones (fracaso escolar). 

No hay que olvidar que las programaciones didácGcas Genen que estar orientadas a 
garanGzar el desarrollo de los objeGvos previstos en los objeGvos del Bachillerato del 
currículo prescripGvo. 

El mayor ámbito de toma de decisiones para el profesorado y/o departamentos en su 
docencia será el rediseño del proyecto docente de cada curso académico en las 
dimensiones de cómo enseñar y cómo evaluar cada materia. 
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3. LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO 

Las competencias se caracterizan por ser aprendizajes que se consideran imprescindibles. 

ConsGtuyen un saber (conocimientos), un saber hacer (destrezas) y un saber ser 
(acRtudes). Se trata de todos aquellos recursos que el sujeto es capaz de movilizar de 
forma conjunta e integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto dado. 

Son saberes mulRfuncionales y transferibles, pues la adquisición de una competencia 
implica el desarrollo de esquemas cogniGvos y de acción que se pueden aplicar en 
variados contextos, según las necesidades. 

Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una competencia 
no Gene límite, sino que se trata de un conGnuo en el que cada persona, a lo largo de toda 
su vida, va adquiriendo grados diferentes de suficiencia en función de las necesidades 
académicas y laborales que se le vayan planteando. 

Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas observables. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden 
considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos 
(conocimientos y su aplicación, acGtudes, destrezas y responsabilidades) que describen el 
nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos.  

Las competencias clave aparecen recogidas en la actual ley educaGva, Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son 
la adaptación al sistema educaGvo español de las competencias clave establecidas en la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relaGva a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 
aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 
• Competencia en comunicación lingüísGca CCL 
• Competencia plurilingüe CP 
• Competencia matemáGca y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería STEM 
• Competencia digital CD 
• Competencia personal, social y de aprender a 

aprender CPSAA 
• Competencia ciudadana CC 
• Competencia emprendedora CE 
• Competencia en conciencia y expresión culturales 

CCEC

En las competencias se integran 
los tres pilares fundamentales 
que la educación debe 
desarrollar: 
1. Conocer y comprender 
(conocimientos teóricos de un 
campo académico). 
2. Saber actuar (aplicación 
prácGca y operaGva del 
conocimiento). 
3. Saber ser (valores marco de 
referencia al percibir a los otros y 
vivir en sociedad).
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aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha 
colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de 
información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las 
prácGcas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

3.1. COMPETENCIAS CLAVE DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Y DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 

1. Competencia en comunicación lingüísRca  

La competencia en comunicación lingüísGca supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o mulGmodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos 
y con diferentes propósitos comunicaGvos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y acGtudes que permiten comprender, interpretar y 
valorar críGcamente mensajes orales, escritos, signados o mulGmodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperaGva, creaGva, éGca y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüísGca consGtuye la base para el pensamiento 
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 

LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES

1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las materias, y en ellas definirse, 
explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas 
deben conseguir.2. Las competencias deben culGvarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a lo 
largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.

3. Todas las materias del currículo deben parGcipar en el desarrollo de las disGntas competencias del 
alumnado.4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias 
clave a lo largo de la vida académica. 

5. El perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el 
alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Fundamenta el resto de 
decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la prácGca lecGva.

6. En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un 
conjunto de descriptores operaGvos, que consGtuyen, junto con los objeGvos de la etapa, el marco 
referencial a parGr del cual se concretan las competencias específicas de cada materia.

7. Cada materia contará con un conjunto de competencias específicas para la etapa, así como criterios 
de evaluación y contenidos, enunciados en forma de saberes básicos.

8. Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias 
específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje.

9. El currículo estará formado por el conjunto de objeGvos, competencias, contenidos enunciados en 
forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación.
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los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de 
la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por úlGmo, hace 
posible apreciar la dimensión estéGca del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operaRvos: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o mulGmodal con coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y parGcipa en interacciones comunicaGvas con acGtud cooperaGva y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmiGr opiniones, como para 
construir vínculos personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con acGtud críGca textos orales, escritos, signados o mulGmodales de 
los ámbitos personal, social, educaGvo y profesional para parGcipar en diferentes contextos de manera 
acGva e informada y para construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y perGnencia en función de los objeGvos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creaGvo, críGco y personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus 
gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y 
colecGva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 
construir y comparGr su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 
complejidad. 
CCL5. Pone sus prácGcas comunicaGvas al servicio de la convivencia democráGca, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la uGlización no solo eficaz sino también éGca de los diferentes sistemas 
de comunicación. 

2. Competencia plurilingüe  

La competencia plurilingüe implica uGlizar disGntas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísGcos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüísGca y cultural 
de la sociedad con el objeGvo de fomentar la convivencia democráGca. 

Descriptores operaRvos: 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicaGvas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educaGvo y profesional. 
CP2. A parGr de sus experiencias, realiza transferencias entre disGntas lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio lingüísGco individual. 
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CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüísGca y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

3. Competencia matemáRca y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería  

La competencia matemáGca y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo uGlizando 
los métodos cienbficos, el pensamiento y representación matemáGcos, la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma compromeGda, 
responsable y sostenible. 

La competencia matemáGca permite desarrollar y aplicar la perspecGva y el razonamiento 
matemáGcos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y 
la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 
y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con 
las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

Descriptores operaRvos: 

STEM1. UGliza métodos inducGvos y deducGvos propios del razonamiento matemáGco en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críGcamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
STEM2. UGliza el pensamiento cienbfico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, uGlizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una acGtud críGca acerca del alcance y 
las limitaciones de la ciencia. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes protoGpos o modelos 
para generar o uGlizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creaGva y en 
equipo, procurando la parGcipación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incerGdumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados cienbficos, matemáGcos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma críGca la 
cultura digital e incluyendo el lenguaje matemáGco-formal con éGca y responsabilidad, para comparGr y 
construir nuevos conocimientos. 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas cienbficamente para promover la salud &sica, mental y social, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de éGca y seguridad en la realización de 
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proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y 
pracGcando el consumo responsable. 

4. Competencia digital  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, críGco y responsable 
de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la parGcipación en la 
sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabeGzación en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediáGca, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y críGco. 

Descriptores operaRvos: 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera críGca y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reuGlizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
CD2. GesGona y uGliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, parGcipa, colabora e interactúa comparGendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gesGona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red, para ejercer una ciudadanía digital acGva, cívica y reflexiva. 
CD4. IdenGfica riesgos y adopta medidas prevenGvas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
disposiGvos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso críGco, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáGcas sencillas y soluciones tecnológicas creaGvas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso éGco. 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gesGonar el Gempo y la información eficazmente; colaborar con otros 
de forma construcGva; mantener la resiliencia; y gesGonar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incerGdumbre y a la complejidad; 
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adaptarse a los cambios; aprender a gesGonar los procesos metacogniGvos; idenGficar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 
al bienestar &sico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empaba y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operaRvos: 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el opGmismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y moGvación hacia el aprendizaje, para gesGonar los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objeGvos. 
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida esGlos de vida 
saludable a nivel &sico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 
CPSAA3. Comprende proacGvamente las perspecGvas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para parGcipar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitaGva y empleando estrategias cooperaGvas. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CPSAA5. Planea objeGvos a medio plazo y desarrolla procesos metacogniGvos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

6. Competencia ciudadana  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y parGcipar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políGcas, 
así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso acGvo 
con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabeGzación cívica, 
la adopción consciente de los valores propios de una cultura democráGca fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión críGca acerca de los grandes problemas 
éGcos de nuestro Gempo y el desarrollo de un esGlo de vida sostenible acorde con los 
ObjeGvos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operaRvos: 

CC1. Analiza y comprende ideas relaGvas a la dimensión social y ciudadana de su propia idenGdad, así como 
a los hechos culturales, históricos y normaGvos que la determinan, demostrando respeto por las normas, 
empaba, equidad y espíritu construcGvo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 
europea, la ConsGtución española y los derechos humanos y de la infancia, parGcipando en acGvidades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con acGtud democráGca, respeto 
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por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Comprende y analiza problemas éGcos fundamentales y de actualidad, considerando críGcamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con acGtud 
dialogante, argumentaGva, respetuosa y opuesta a cualquier Gpo de discriminación o violencia. 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y moGvada, un esGlo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

7. Competencia emprendedora  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, uGlizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar 
y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas uGlizando la imaginación, la creaGvidad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión éGca, críGca y construcGva dentro de los procesos 
creaGvos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incerGdumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con moGvación, empaba y 
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y gesGón de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero. 

Descriptores operaRvos: 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con senGdo críGco, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éGcas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educaGvo y 
profesional. 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a acGvidades y situaciones concretas, uGlizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaboraGvo y en equipo, para reunir y opGmizar los recursos necesarios que lleven a 
la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, uGlizando estrategias ágiles de planificación y gesGón, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de protoGpos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales  
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La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los senGmientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creaGva en disGntas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones arbsGcas y culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del senGdo del lugar que 
se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia idenGdad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 

Descriptores operaRvos: 

CCEC1. Conoce, aprecia críGcamente y respeta el patrimonio cultural y arbsGco, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y arbsGca. 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones arbsGcas y culturales más destacadas del patrimonio, disGnguiendo los medios y soportes, 
así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, senGmientos y emociones por medio de producciones culturales y 
arbsGcas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoesGma, la creaGvidad y el senGdo del lugar 
que ocupa en la sociedad, con una acGtud empáGca, abierta y colaboraGva. 
CCEC4. Conoce, selecciona y uGliza con creaGvidad diversos medios y soportes, así como técnicas plásGcas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos arbsGcos y culturales, tanto de 
forma individual como colaboraGva, idenGficando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 
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SABERES BÁSICOS BLQOE 1 UNIDAD 1. LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA EN TORNO A LA FILOSOFÍA

La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 
– Características y concepciones del saber filosófico. Breve 
recensión histórica de la filosofía. Las divisiones tradicionales 
de la filosofía y las áreas actuales de investigación. Vigencia 
y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar en torno 
a los retos del siglo XXI. 

– La filosofía en relación con otros campos del saber y 
la actividad humana. 

– Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis 
crítico de fuentes; la comprensión e interpretación de 
documentos filosóficos; la identificación de problemas 
filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el pensamiento y el 
diálogo argumentativos; la investigación y la disertación 
filosófica. 

– La discriminación social, de género, etnia y edad en 
la tradición filosófica.

1. Los primeros filósofos. 2. La filoso&a como paso del mito al logos. 3. La filoso&a como 
ejercicio racional. 4. Reas de la filoso&a y áreas de invesGgación. 5. Alcance de la filoso&a, 
ciencia y religión. 6. La filoso&a y su desarrollo histórico.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1 1,25 IdenRficar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, 
valor y senRdo de la realidad y la existencia 

humana, a parRr del análisis e interpretación de textos y otras 
formas de expresión filosófica y cultural, para 

reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuesRones, así 
como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y 
consciente de sí.

1.1 1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su 
reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión tanto 
filosóficos como literarios, históricos, cienbficos, arbsGcos o relaGvos a cualquier otro 
ámbito cultural

1,25

2 1 Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir 
correctamente información relaGva a cuesGones filosóficas a 
parGr del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y 
análisis riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos 
elementales de invesGgación y comunicación, para desarrollar 
una acGtud indagadora, autónoma, rigurosa y creaGva en el 
ámbito de la reflexión filosófica

2.1 Demostrar un conocimiento prácGco de los procedimientos elementales de la 
invesGgación filosófica a través de tareas como la idenGficación de fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente y segura de información y la correcta organización, análisis, 
interpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como 
por medios más tradicionales

0,5

2.2 Desarrollar una acGtud indagadora, autónoma y acGva en el ámbito de la reflexión 
filosófica mediante el diseño, 
la elaboración y la comunicación pública de productos originales tales como trabajos de 
invesGgación, disertaciones 
o comentarios de texto.

0,5

3 1,25 Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras 
argumentales, a parGr de su análisis tanto formal como 

informal, para producir y apreciar disGntos Gpos de discurso 
de forma rigurosa, y evitar modos dogmáGcos, falaces 

y sesgados de sostener opiniones e hipótesis

3.1 Producir y evaluar discursos argumentaGvos, orales y escritos, acerca de cuesGones y 
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, retóricas 
y argumentaGvas

0,5

3.2 Detectar y evitar modos dogmáGcos, falaces y sesgados de sostener opiniones e 
hipótesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias

0,25

3.3 Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la 
pluralidad y el rechazo de toda acGtud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos 
principios a la prácGca argumentaGva y al diálogo con los demás

0,5

4 0,75 PracGcar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, 
críGca, tolerante y empáGca, interiorizando las pautas éGcas y 
formales que este requiere, mediante la parGcipación en 
acGvidades grupales y a través del planteamiento dialógico de 
las cuesGones filosóficas, para promover el contraste e 
intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía acGva y 
democrática

4.1 Promover el contraste e intercambio de ideas y la prácGca de una ciudadanía acGva y 
democráGca a través de 
la parGcipación en acGvidades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, 
abierto, construcGvo y 
compromeGdo con la búsqueda de la verdad, acerca de cuesGones y problemas 
filosóficamente relevantes

0,75

5 1,5 Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y 
argumentos en torno a cada uno de los problemas 
fundamentales de la filoso&a, mediante el análisis críGco de 
diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para 
generar una concepción compleja y no dogmáGca de dichas 
cuesGones e ideas, así como una acGtud abierta, tolerante y 
compromeGda con la resolución racional y pacífica de los 
conflictos

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmáGca de los problemas filosóficos mediante 
el análisis críGco de tesis filosóficas disGntas y opuestas en torno a los mismos

0,5

5.2 Comprender y exponer disGntas tesis y teorías filosóficas como momentos de un proceso 
dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis comparaGvo de los 
argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías

1
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6 2 Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los 
más importantes pensadores y pensadoras, mediante el 
examen críGco y dialécGco de las mismas, así como de los 
problemas fundamentales a los que estas responden, para 
generar una concepción rigurosa y personal de lo que significa 
la filoso&a, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de su 
aportación al patrimonio común.

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico idenGficando y 
analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos 
pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 
experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad.

1

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significaGvo de las ideas y teorías filosóficas de 
algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, mediante su 
aplicación y el análisis críGco en el contexto de la prácGca individual o colecGva de la 
indagación filosófica

1

7 1 Adquirir una perspecGva global, sistémica y transdisciplinar 
en 

el planteamiento de cuesGones fundamentales y de actualidad, 
analizando y categorizando sus múlGples aspectos, 
disGnguiendo lo más substancial de lo accesorio e integrando 
información e ideas de disGntos ámbitos disciplinares desde la 
perspecGva fundamental de la filoso&a, para tratar problemas 
complejos de modo críGco, creaGvo y transformador.

7.1 Afrontar cuesGones y problemas complejos de carácter fundamental y de actualidad de 
modo interdisciplinar, sistemáGco y creaGvo, uGlizando conceptos, ideas y 
procedimientos provenientes de disGntos campos del saber y orientándolos y 
arGculándolos críGcamente desde una perspecGva filosófica

1

8 0,75 Analizar problemas éGcos y políGcos fundamentales y de 
actualidad, mediante la exposición críGca y dialécGca de 
disGntas posiciones filosóficamente perGnentes en la 
interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el 
juicio propio y la autonomía moral

8.1 Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de 
problemas éGcos y políGcos fundamentales y de actualidad, considerando las disGntas 
posiciones en disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y someGendo al diálogo 
con los demás las propias tesis al respecto

0,75

9 0,5 Desarrollar la sensibilidad y la comprensión críGca del arte y 
otras manifestaciones y acGvidades con valor estéGco mediante 
el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la belleza y la 
creación arbsGca, para contribuir a la educación de los 
senGmientos y al desarrollo de una acGtud reflexiva con 
respecto al lenguaje y senGdo de las imágenes

9.1 Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emoGvo en la consideración 
de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la estéGca, a través 
de la reflexión expresa en torno al arte y a otras acGvidades o experiencias con valor 
estéGco y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura 
contemporánea

0,5

10 10

SABERES BÁSICOS. BLOQUE 3
UNIDAD 5. Meta7sica. UNIDAD 6. Cosmovisiones cienGficas. UNIDAD 7. El problema 
filosófico de la existencia de Dios.

La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 

− El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de 
las realidades virtuales. 
− Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades 

físicas y objetos ideales: el problema de los universales. − El 
problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en 
torno a la inteligencia artificial. 
− El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del 

determinismo. Necesidad, azar y libertad. 
− El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, 

ateísmo y agnosticismo.

1. Heráclito y Parménides. 2. Platón: apariencia y ser. 3. La meta7sica de Aristóteles. 4. 
Meta7sicas espiritualistas y materialistas. 5. Categorías y modos de ser. 6. El problema de 
los universales. 7. El universo aristotélico. 8. La cosmología medieval. 9. La revolución 
astronómica. 10. La cosmología moderna. 11. La 7sica de Newton. 12. El debate 
cosmológico actual. 13. La demostración de la existencia de Dios. 14. Argumento 
ontológico. 15. La existencia de Dios en Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. 16. 
Dios en la modernidad. 17. La sospecha sobre Dios.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1 1,25 IdenRficar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, 
valor y senRdo de la realidad y la existencia 

humana, a parRr del análisis e interpretación de textos y otras 
formas de expresión filosófica y cultural, para 

reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuesRones, así 
como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y 
consciente de sí.

1.1 1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su 
reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión tanto 
filosóficos como literarios, históricos, cienGficos, arGsGcos o relaGvos a cualquier otro 
ámbito cultural

1,25

2 1 Buscar, gesGonar, interpretar, producir y transmiGr 
correctamente información relaGva a cuesGones filosóficas a 
parGr del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y 
análisis riguroso de las mismas, y el empleo de 
procedimientos elementales de invesGgación y comunicación, 
para desarrollar una acGtud indagadora, autónoma, rigurosa y 
creaGva en el ámbito de la reflexión filosófica

2.1 Demostrar un conocimiento prácGco de los procedimientos elementales de la 
invesGgación filosófica a través de tareas como la idenGficación de fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente y segura de información y la correcta organización, análisis, 
interpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como 
por medios más tradicionales

0,5

2.2 Desarrollar una acGtud indagadora, autónoma y acGva en el ámbito de la reflexión 
filosófica mediante el diseño, 
la elaboración y la comunicación pública de productos originales tales como trabajos de 
invesGgación, disertaciones 
o comentarios de texto.

0,5

3 1,25 Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras 
argumentales, a parGr de su análisis tanto formal como 

informal, para producir y apreciar disGntos Gpos de discurso 
de forma rigurosa, y evitar modos dogmáGcos, falaces 

y sesgados de sostener opiniones e hipótesis

3.1 Producir y evaluar discursos argumentaGvos, orales y escritos, acerca de cuesGones y 
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, retóricas 
y argumentaGvas

0,5

3.2 Detectar y evitar modos dogmáGcos, falaces y sesgados de sostener opiniones e 
hipótesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias

0,25

3.3 Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la 
pluralidad y el rechazo de toda acGtud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos 
principios a la prácGca argumentaGva y al diálogo con los demás

0,5

4 0,75 PracGcar el ejercicio del diálogo filosófico de manera 
rigurosa, 

críGca, tolerante y empáGca, interiorizando las pautas éGcas 
y formales que este requiere, mediante la parGcipación en 
acGvidades grupales y a través del planteamiento dialógico 
de las cuesGones filosóficas, para promover el contraste e 
intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía acGva y 
democráGca

4.1 Promover el contraste e intercambio de ideas y la prácGca de una ciudadanía acGva y 
democráGca a través de 
la parGcipación en acGvidades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, 
abierto, construcGvo y 
compromeGdo con la búsqueda de la verdad, acerca de cuesGones y problemas 
filosóficamente relevantes

0,75

5 1,5 Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y 
argumentos en torno a cada uno de los problemas 
fundamentales de la filoso7a, mediante el análisis críGco 
de diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, 
para generar una concepción compleja y no dogmáGca de 
dichas cuesGones e ideas, así como una acGtud abierta, 
tolerante y compromeGda con la resolución racional y 
pacífica de los conflictos

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmáGca de los problemas filosóficos mediante 
el análisis críGco de tesis filosóficas disGntas y opuestas en torno a los mismos

0,5

5.2 Comprender y exponer disGntas tesis y teorías filosóficas como momentos de un proceso 
dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis comparaGvo de los 
argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías

1
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6 2 Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los 
más importantes pensadores y pensadoras, mediante el 
examen críGco y dialécGco de las mismas, así como de los 
problemas fundamentales a los que estas responden, para 
generar una concepción rigurosa y personal de lo que significa 
la filoso7a, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de 
su aportación al patrimonio común.

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico idenGficando y 
analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos 
pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 
experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad.

1

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significaGvo de las ideas y teorías filosóficas de 
algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, mediante su 
aplicación y el análisis críGco en el contexto de la prácGca individual o colecGva de la 
indagación filosófica

1

7 1 Adquirir una perspecGva global, sistémica y transdisciplinar 
en 

el planteamiento de cuesGones fundamentales y de 
actualidad, analizando y categorizando sus múlGples aspectos, 
disGnguiendo lo más substancial de lo accesorio e integrando 
información e ideas de disGntos ámbitos disciplinares desde la 
perspecGva fundamental de la filoso7a, para tratar problemas 
complejos de modo críGco, creaGvo y transformador.

7.1 Afrontar cuesGones y problemas complejos de carácter fundamental y de actualidad de 
modo interdisciplinar, sistemáGco y creaGvo, uGlizando conceptos, ideas y 
procedimientos provenientes de disGntos campos del saber y orientándolos y 
arGculándolos críGcamente desde una perspecGva filosófica

1

8 0,75 Analizar problemas éGcos y políGcos fundamentales y de 
actualidad, mediante la exposición críGca y dialécGca de 
disGntas posiciones filosóficamente perGnentes en la 
interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar 
el juicio propio y la autonomía moral

8.1 Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de 
problemas éGcos y políGcos fundamentales y de actualidad, considerando las disGntas 
posiciones en disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y someGendo al diálogo 
con los demás las propias tesis al respecto

0,75

9 0,5 Desarrollar la sensibilidad y la comprensión críGca del arte y 
otras manifestaciones y acGvidades con valor estéGco 
mediante el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la 
belleza y la creación arGsGca, para contribuir a la educación de 
los senGmientos y al desarrollo de una acGtud reflexiva con 
respecto al lenguaje y senGdo de las imágenes

9.1 Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emoGvo en la consideración 
de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la estéGca, a través 
de la reflexión expresa en torno al arte y a otras acGvidades o experiencias con valor 
estéGco y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura 
contemporánea

0,5

10

SABERES BÁSICOS BLOQUE 4

UNIDAD 8. El ser humano. Especificidad natural y condicionantes histórico-culturales 
UNIDAD 9. Concepciones filosóficas sobre el ser humano

El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica. 

– La filosofía y la existencia humana. 
– El debate sobre la génesis y definición de la 
naturaleza humana: especif ic idad natural y 
condicionantes histórico- culturales. Concepciones 
filosóficas del ser humano. 

– La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, 
emotividad, deseos y volición, las facultades cognitivas. 

Conciencia y lenguaje. 
– El problema de la identidad personal. Tipos y modos 
de identidad. La especulación en torno al 
transhumanismo.

1. El origen de las especies. 2. Darwin. 3. Teorías después de Darwin. 4. Procesos de 
hominización y humanización. 5. IdenGdad humana. 6. Filoso&a y diversidad cultural. 7. 
DisGntas concepciones antropológicas a través de la historia de la filoso&a. 8. La reflexión 
filosófica en torno al cerebro y la mente.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

1 1,25 IdenRficar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, 
valor y senRdo de la realidad y la existencia 

humana, a parRr del análisis e interpretación de textos y otras 
formas de expresión filosófica y cultural, para 

reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuesRones, así 
como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y 
consciente de sí.

1.1 1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su 
reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión tanto 
filosóficos como literarios, históricos, cienbficos, arbsGcos o relaGvos a cualquier otro 
ámbito cultural

1,25

2 1 Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir 
correctamente información relaGva a cuesGones filosóficas a 
parGr del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y 
análisis riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos 
elementales de invesGgación y comunicación, para desarrollar 
una acGtud indagadora, autónoma, rigurosa y creaGva en el 
ámbito de la reflexión filosófica

2.1 Demostrar un conocimiento prácGco de los procedimientos elementales de la 
invesGgación filosófica a través de tareas como la idenGficación de fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente y segura de información y la correcta organización, análisis, 
interpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como 
por medios más tradicionales

0,5

2.2 Desarrollar una acGtud indagadora, autónoma y acGva en el ámbito de la reflexión 
filosófica mediante el diseño, 
la elaboración y la comunicación pública de productos originales tales como trabajos de 
invesGgación, disertaciones 
o comentarios de texto.

0,5

3 1,25 Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras 
argumentales, a parGr de su análisis tanto formal como 

informal, para producir y apreciar disGntos Gpos de discurso 
de forma rigurosa, y evitar modos dogmáGcos, falaces 

y sesgados de sostener opiniones e hipótesis

3.1 Producir y evaluar discursos argumentaGvos, orales y escritos, acerca de cuesGones y 
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, retóricas 
y argumentaGvas

0,5

3.2 Detectar y evitar modos dogmáGcos, falaces y sesgados de sostener opiniones e 
hipótesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias

0,25

3.3 Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la 
pluralidad y el rechazo de toda acGtud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos 
principios a la prácGca argumentaGva y al diálogo con los demás

0,5

4 0,75 PracGcar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, 
críGca, tolerante y empáGca, interiorizando las pautas éGcas y 
formales que este requiere, mediante la parGcipación en 
acGvidades grupales y a través del planteamiento dialógico de 
las cuesGones filosóficas, para promover el contraste e 
intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía acGva y 
democrática

4.1 Promover el contraste e intercambio de ideas y la prácGca de una ciudadanía acGva y 
democráGca a través de 
la parGcipación en acGvidades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, 
abierto, construcGvo y 
compromeGdo con la búsqueda de la verdad, acerca de cuesGones y problemas 
filosóficamente relevantes

0,75

5 1,5 Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y 
argumentos en torno a cada uno de los problemas 
fundamentales de la filoso&a, mediante el análisis críGco de 
diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para 
generar una concepción compleja y no dogmáGca de dichas 
cuesGones e ideas, así como una acGtud abierta, tolerante y 
compromeGda con la resolución racional y pacífica de los 
conflictos

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmáGca de los problemas filosóficos mediante 
el análisis críGco de tesis filosóficas disGntas y opuestas en torno a los mismos

0,5

5.2 Comprender y exponer disGntas tesis y teorías filosóficas como momentos de un proceso 
dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis comparaGvo de los 
argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías

1
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6 2 Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los 
más importantes pensadores y pensadoras, mediante el 
examen críGco y dialécGco de las mismas, así como de los 
problemas fundamentales a los que estas responden, para 
generar una concepción rigurosa y personal de lo que significa 
la filoso&a, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de su 
aportación al patrimonio común.

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico idenGficando y 
analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos 
pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 
experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad.

1

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significaGvo de las ideas y teorías filosóficas de 
algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, mediante su 
aplicación y el análisis críGco en el contexto de la prácGca individual o colecGva de la 
indagación filosófica

1

7 1 Adquirir una perspecGva global, sistémica y transdisciplinar 
en 

el planteamiento de cuesGones fundamentales y de actualidad, 
analizando y categorizando sus múlGples aspectos, 
disGnguiendo lo más substancial de lo accesorio e integrando 
información e ideas de disGntos ámbitos disciplinares desde la 
perspecGva fundamental de la filoso&a, para tratar problemas 
complejos de modo críGco, creaGvo y transformador.

7.1 Afrontar cuesGones y problemas complejos de carácter fundamental y de actualidad de 
modo interdisciplinar, sistemáGco y creaGvo, uGlizando conceptos, ideas y 
procedimientos provenientes de disGntos campos del saber y orientándolos y 
arGculándolos críGcamente desde una perspecGva filosófica

1

8 0,75 Analizar problemas éGcos y políGcos fundamentales y de 
actualidad, mediante la exposición críGca y dialécGca de 
disGntas posiciones filosóficamente perGnentes en la 
interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el 
juicio propio y la autonomía moral

8.1 Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de 
problemas éGcos y políGcos fundamentales y de actualidad, considerando las disGntas 
posiciones en disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y someGendo al diálogo 
con los demás las propias tesis al respecto

0,75

9 0,5 Desarrollar la sensibilidad y la comprensión críGca del arte y 
otras manifestaciones y acGvidades con valor estéGco mediante 
el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la belleza y la 
creación arbsGca, para contribuir a la educación de los 
senGmientos y al desarrollo de una acGtud reflexiva con 
respecto al lenguaje y senGdo de las imágenes

9.1 Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emoGvo en la consideración 
de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la estéGca, a través 
de la reflexión expresa en torno al arte y a otras acGvidades o experiencias con valor 
estéGco y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura 
contemporánea

0,5

10

SABERES BÁSICOS.       BLOQUE 5
UNIDAD 10. El problema éGco. UNIDAD 11. Filoso&a 

políGca.

La acción humana: filosofía ética y política. 

– El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. 
La deliberación moral. Las condiciones del juicio y el diálogo 
ético. 

– La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y 
emotivismo. El debate en torno al relativismo moral. El reto 
de una ética universal de mínimos. 

– Las principales respuestas al problema ético: éticas 
consecuencialistas, éticas del deber y éticas de la virtud. 
La moral amoral de Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética 
medioambiental. Éticas aplicadas. 

– Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y 
vigencia actual. Las distintas generaciones de derechos 
humanos. 

– Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y 
la pobreza; la igualdad efectiva de derechos entre hombres y 
mujeres; la guerra, el terrorismo y otras formas de violencia; 
los derechos de la infancia; la discriminación y el respeto a las 
minorías; los problemas ecosociales y medioambientales; los 
derechos de los animales. La bioética. 

– El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y 
legitimidad. La cuestión filosófica de la justicia. 

– El fundamento de la organización social y del poder político. 
Teorías del origen sobrenatural versus teorías 
contractualistas. La reflexión filosófica en torno a la 
democracia. 

– El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: 
igualdad y libertad; individuo y Estado; trabajo, propiedad y 
distribución de la riqueza. El debate político contemporáneo: 
liberalismo, utilitarismo y comunitarismo. − Ideales, utopías 
y distopías. Los movimientos sociales y políticos. El 
feminismo y la perspectiva de género en la filosofía.

1. Definición y clasificación de la éGca. 2. ÉGca materiales. 3. Ticas formales. 4. Otras 
clasificaciones posibles de la éGca. 5. Deliberación moral. 6. Universalismo y relaGvista 
moral. 7. Derechos humanos. 8. Grandes problemas éGcos de nuestro Gempo. 9. La 
filoso&a políGca. 10. El origen de la sociedad. 11. Poder y Estado. 13. Debate actual sobre 
el modelo de Estado. 14. Reflexión filosófica sobre la democracia. 14. El feminismo y la 
perspecGva de género.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 1,25 Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, 
valor y sentido de la realidad y la existencia 

humana, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas 
de expresión filosófica y cultural, para 

reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuesRones, así 
como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y 

consciente de sí.

1.1 1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su 
reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión tanto 
filosóficos como literarios, históricos, cienGficos, arGsGcos o relaGvos a cualquier otro 
ámbito cultural

1,25

2 1 Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmiGr 
correctamente información relaGva a cuesGones filosóficas a 
parGr del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y 
análisis riguroso de las mismas, y el empleo de 
procedimientos elementales de invesGgación y comunicación, 
para desarrollar una acGtud indagadora, autónoma, rigurosa y 
creaGva en el ámbito de la reflexión filosófica

2.1 Demostrar un conocimiento prácGco de los procedimientos elementales de la 
invesGgación filosófica a través de tareas como la idenGficación de fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente y segura de información y la correcta organización, análisis, 
interpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como 
por medios más tradicionales

0,5

2.2 Desarrollar una acGtud indagadora, autónoma y acGva en el ámbito de la reflexión 
filosófica mediante el diseño, 
la elaboración y la comunicación pública de productos originales tales como trabajos de 
invesGgación, disertaciones 
o comentarios de texto.

0,5

3 1,25 Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras 
argumentales, a parGr de su análisis tanto formal como 

informal, para producir y apreciar disGntos Gpos de 
discurso 

de forma rigurosa, y evitar modos dogmáGcos, falaces 
y sesgados de sostener opiniones e hipótesis

3.1 Producir y evaluar discursos argumentaGvos, orales y escritos, acerca de cuesGones y 
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, retóricas 
y argumentaGvas

0,5

3.2 Detectar y evitar modos dogmáGcos, falaces y sesgados de sostener opiniones e 
hipótesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias

0,25

3.3 Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la 
pluralidad y el rechazo de toda acGtud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos 
principios a la prácGca argumentaGva y al diálogo con los demás

0,5
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4 0,75 PracGcar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, 
críGca, tolerante y empáGca, interiorizando las pautas éGcas 
y formales que este requiere, mediante la parGcipación en 
acGvidades grupales y a través del planteamiento dialógico 
de las cuesGones filosóficas, para promover el contraste e 
intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía acGva y 
democráGca

4.1 Promover el contraste e intercambio de ideas y la prácGca de una ciudadanía acGva y 
democráGca a través de 
la parGcipación en acGvidades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, 
abierto, construcGvo y 
compromeGdo con la búsqueda de la verdad, acerca de cuesGones y 
problemas filosóficamente relevantes

0,75

5 1,5 Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y 
argumentos en torno a cada uno de los problemas 
fundamentales de la filoso&a, mediante el análisis críGco 
de diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, 
para generar una concepción compleja y no dogmáGca de 
dichas cuesGones e ideas, así como una acGtud abierta, 
tolerante y compromeGda con la resolución racional y 
pacífica de los conflictos

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmáGca de los problemas filosóficos mediante 
el análisis críGco de tesis filosóficas disGntas y opuestas en torno a los mismos

0,5

5.2 Comprender y exponer disGntas tesis y teorías filosóficas como momentos de un proceso 
dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis comparaGvo de los 
argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías

1

6 2 Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los 
más importantes pensadores y pensadoras, mediante el 
examen críGco y dialécGco de las mismas, así como de los 
problemas fundamentales a los que estas responden, para 
generar una concepción rigurosa y personal de lo que significa 
la filoso&a, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de 
su aportación al patrimonio común.

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico idenGficando y 
analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos 
pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 
experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad.

1

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significaGvo de las ideas y teorías filosóficas de 
algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, mediante 
su aplicación y el análisis críGco en el contexto de la prácGca individual o colecGva de 
la indagación filosófica

1

7 1 Adquirir una perspecGva global, sistémica y transdisciplinar 
en 

el planteamiento de cuesGones fundamentales y de 
actualidad, analizando y categorizando sus múlGples aspectos, 
disGnguiendo lo más substancial de lo accesorio e integrando 
información e ideas de disGntos ámbitos disciplinares desde la 
perspecGva fundamental de la filoso&a, para tratar problemas 
complejos de modo críGco, creaGvo y transformador.

7.1 Afrontar cuesGones y problemas complejos de carácter fundamental y de actualidad de 
modo interdisciplinar, sistemáGco y creaGvo, uGlizando conceptos, ideas y 
procedimientos provenientes de disGntos campos del saber y orientándolos 
y arGculándolos críGcamente desde una perspecGva filosófica

1

8 0,75 Analizar problemas éGcos y políGcos fundamentales y de 
actualidad, mediante la exposición críGca y dialécGca de 
disGntas posiciones filosóficamente perGnentes en la 
interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar 
el juicio propio y la autonomía moral

8.1 Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de 
problemas éGcos y políGcos fundamentales y de actualidad, considerando las disGntas 
posiciones en disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y someGendo al diálogo 
con los demás las propias tesis al respecto

0,75

9 0,5 Desarrollar la sensibilidad y la comprensión críGca del arte y 
otras manifestaciones y acGvidades con valor estéGco 
mediante el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la 
belleza y la creación arGsGca, para contribuir a la educación de 
los senGmientos y al desarrollo de una acGtud reflexiva con 
respecto al lenguaje y senGdo de las imágenes

9.1 Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emoGvo en la consideración 
de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la estéGca, a través 
de la reflexión expresa en torno al arte y a otras acGvidades o experiencias con valor 
estéGco y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura 
contemporánea

0,5

10
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SABERES BÁSICOS. BLQOUE 6
UNIDAD 12. EstéGca

La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 

– Definición, ámbitos y problemas de la estética: 
arte, belleza y gusto. La relación de lo estético con 
otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El 
papel político del arte. 

– Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza 
y el arte. Teorías y problemas estéticos 
contemporáneos. La reflexión en torno a la 
imagen y la cultura audiovisual.

1. Definición, ámbitos y problemas de la estéGca. 2. La creación arGsGca. 3. El arte y sus 
implicaciones filosóficas. 4. EstéGca, éGca y políGca. 5. Imagen y cultura audiovisual.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

Instrumento de evaluación

1 1,25 Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, 
valor y sentido de la realidad y la existencia 

humana, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas 
de expresión filosófica y cultural, para 

reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuesRones, así 
como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y 

consciente de sí.

1.1 1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su 
reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión tanto 
filosóficos como literarios, históricos, cienGficos, arGsGcos o relaGvos a cualquier otro 
ámbito cultural

1,25

2 1 Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmiGr 
correctamente información relaGva a cuesGones filosóficas a 
parGr del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y 
análisis riguroso de las mismas, y el empleo de 
procedimientos elementales de invesGgación y comunicación, 
para desarrollar una acGtud indagadora, autónoma, rigurosa y 
creaGva en el ámbito de la reflexión filosófica

2.1 Demostrar un conocimiento prácGco de los procedimientos elementales de la 
invesGgación filosófica a través de tareas como la idenGficación de fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente y segura de información y la correcta organización, análisis, 
interpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como 
por medios más tradicionales

0,5

2.2 Desarrollar una acGtud indagadora, autónoma y acGva en el ámbito de la reflexión 
filosófica mediante el diseño, 
la elaboración y la comunicación pública de productos originales tales como trabajos de 
invesGgación, disertaciones 
o comentarios de texto.

0,5

3 1,25 Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras 
argumentales, a parGr de su análisis tanto formal como 

informal, para producir y apreciar disGntos Gpos de 
discurso 

de forma rigurosa, y evitar modos dogmáGcos, falaces 
y sesgados de sostener opiniones e hipótesis

3.1 Producir y evaluar discursos argumentaGvos, orales y escritos, acerca de cuesGones y 
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, retóricas 
y argumentaGvas

0,5

3.2 Detectar y evitar modos dogmáGcos, falaces y sesgados de sostener opiniones e 
hipótesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias

0,25

3.3 Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la 
pluralidad y el rechazo de toda acGtud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos 
principios a la prácGca argumentaGva y al diálogo con los demás

0,5

4 0,75 PracGcar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, 
críGca, tolerante y empáGca, interiorizando las pautas éGcas 
y formales que este requiere, mediante la parGcipación en 
acGvidades grupales y a través del planteamiento dialógico 
de las cuesGones filosóficas, para promover el contraste e 
intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía acGva y 
democráGca

4.1 Promover el contraste e intercambio de ideas y la prácGca de una ciudadanía acGva y 
democráGca a través de 
la parGcipación en acGvidades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, 
abierto, construcGvo y 
compromeGdo con la búsqueda de la verdad, acerca de cuesGones y 
problemas filosóficamente relevantes

0,75

5 1,5 Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y 
argumentos en torno a cada uno de los problemas 
fundamentales de la filoso&a, mediante el análisis críGco 
de diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, 
para generar una concepción compleja y no dogmáGca de 
dichas cuesGones e ideas, así como una acGtud abierta, 
tolerante y compromeGda con la resolución racional y 
pacífica de los conflictos

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmáGca de los problemas filosóficos mediante 
el análisis críGco de tesis filosóficas disGntas y opuestas en torno a los mismos

0,5

5.2 Comprender y exponer disGntas tesis y teorías filosóficas como momentos de un proceso 
dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis comparaGvo de los 
argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías

1
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3.2. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

3.2.1. Orientaciones metodológicas en el trabajo con competencias clave 

En la inclusión de las competencias clave como elemento esencial del currículo es preciso 
señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer 
el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial 
inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta 
de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
moGvación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento 
del papel del alumno, acGvo y autónomo, consciente de ser el responsable de su 
aprendizaje.  

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe parGr de una planificación rigurosa de lo 
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objeGvos o metas, qué recursos 
son necesarios, qué métodos didácGcos son los más adecuados y cómo se evalúa el 
aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos didácGcos han de elegirse en 
función de lo que se sabe que es ópGmo para alcanzar las metas propuestas y en función 
de los condicionantes en los que Gene lugar la enseñanza.  

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y 
las caracterísGcas de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a 
estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.  

6 2 Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los 
más importantes pensadores y pensadoras, mediante el 
examen críGco y dialécGco de las mismas, así como de los 
problemas fundamentales a los que estas responden, para 
generar una concepción rigurosa y personal de lo que significa 
la filoso&a, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de 
su aportación al patrimonio común.

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico idenGficando y 
analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos 
pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 
experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad.

1

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significaGvo de las ideas y teorías filosóficas de 
algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, mediante 
su aplicación y el análisis críGco en el contexto de la prácGca individual o colecGva de 
la indagación filosófica

1

7 1 Adquirir una perspecGva global, sistémica y transdisciplinar 
en 

el planteamiento de cuesGones fundamentales y de 
actualidad, analizando y categorizando sus múlGples aspectos, 
disGnguiendo lo más substancial de lo accesorio e integrando 
información e ideas de disGntos ámbitos disciplinares desde la 
perspecGva fundamental de la filoso&a, para tratar problemas 
complejos de modo críGco, creaGvo y transformador.

7.1 Afrontar cuesGones y problemas complejos de carácter fundamental y de actualidad de 
modo interdisciplinar, sistemáGco y creaGvo, uGlizando conceptos, ideas y 
procedimientos provenientes de disGntos campos del saber y orientándolos 
y arGculándolos críGcamente desde una perspecGva filosófica

1

8 0,75 Analizar problemas éGcos y políGcos fundamentales y de 
actualidad, mediante la exposición críGca y dialécGca de 
disGntas posiciones filosóficamente perGnentes en la 
interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar 
el juicio propio y la autonomía moral

8.1 Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de 
problemas éGcos y políGcos fundamentales y de actualidad, considerando las disGntas 
posiciones en disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y someGendo al diálogo 
con los demás las propias tesis al respecto

0,75

9 0,5 Desarrollar la sensibilidad y la comprensión críGca del arte y 
otras manifestaciones y acGvidades con valor estéGco 
mediante el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la 
belleza y la creación arGsGca, para contribuir a la educación de 
los senGmientos y al desarrollo de una acGtud reflexiva con 
respecto al lenguaje y senGdo de las imágenes

9.1 Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emoGvo en la consideración 
de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la estéGca, a través 
de la reflexión expresa en torno al arte y a otras acGvidades o experiencias con valor 
estéGco y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura 
contemporánea

0,5

10
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Los métodos deben parGr de la perspecGva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objeGvo concreto, que el 
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los disGntos Gpos de 
conocimientos, destrezas, acGtudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los disGntos ritmos y esGlos de aprendizaje 
mediante prácGcas de trabajo individual y cooperaGvo. 

Los métodos docentes deberán favorecer la moGvación por aprender en los alumnos y 
alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la 
necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las acGtudes y valores presentes 
en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la moGvación por aprender 
es necesario que los profesores procuren todo Gpo de ayudas para que los estudiantes 
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 
aprendido en disGntos contextos dentro y fuera del aula.  

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado 
al término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de 
cada materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por metodologías didácGcas que 
reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje.  

Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, parGendo 
de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el 
conocimiento con autonomía y creaGvidad desde sus propios aprendizajes y experiencias.  

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los 
elementos curriculares de las disGntas materias o ámbitos mediante tareas y acGvidades 
significaGvas y relevantes para resolver problemas de manera creaGva y cooperaGva, 
reforzando la autoesGma, la autonomía, la reflexión críGca y la responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efecGva, dichas situaciones deben estar 
bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus 
diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por 
tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes.  

Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar 
lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones 
consGtuyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el 
aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo 
de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las 
necesidades, las caracterísGcas y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
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El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 
adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la arGculación coherente y eficaz de los 
disGntos conocimientos, destrezas y acGtudes propios de esta etapa.  

Las situaciones deben parGr del planteamiento de unos objeGvos claros y precisos que 
integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o acGvidades que 
favorezcan diferentes Gpos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en 
grupos, permiGendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de 
forma cooperaGva en la resolución creaGva del reto planteado.  

Su puesta en prácGca debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de 
recursos auténGcos en disGntos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las 
situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, 
la sostenibilidad o la convivencia democráGca, esenciales para que el alumnado sea capaz 
de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del porsolio, que aporta información extensa 
sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación conGnua y permite comparGr 
resultados de aprendizaje. El porsolio es una herramienta moGvadora para el alumnado 
que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento críGco y reflexivo. 

La selección y uso de materiales y recursos didácGcos consGtuye un aspecto esencial de la 
metodología. El profesorado debe implicarse en la adaptación de diferentes Gpos de 
materiales a los disGntos niveles y a los diferentes esGlos y ritmos de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los 
procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad 
de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permite el acceso a recursos virtuales.  

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 
estrategias metodológicas y didácGcas que se uGlicen. Los equipos educaGvos deben 
plantearse una reflexión común y comparGda sobre la eficacia de las diferentes 
propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 
existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento 
integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaboraGva del 
conocimiento. 

3.2.2. Orientaciones para la evaluación en el trabajo con competencias clave 

Tanto en la evaluación conGnua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales 
en las diferentes etapas educaGvas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las 
competencias, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de 
datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la idenGficación de los aprendizajes adquiridos. 
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Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir estrategias e 
instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución 
de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y 
acGtudes. 

Las competencias específicas consGtuyen el elemento de conexión entre, por una parte, el 
Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y 
los criterios de evaluación. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los saberes básicos, en la medida en que ser competente supone movilizar 
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 
planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 
de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben 
incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio 
de atención a la diversidad. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias 
para garanGzar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado 
con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y 
accesibilidad y diseño universal. 

El profesorado debe uGlizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. 

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la parGcipación del alumnado 
en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la parGcipación 
de los compañeros en las acGvidades de Gpo colaboraGvo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En todo caso, los disGntos procedimientos de evaluación uGlizables, como la observación 
sistemáGca del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el porsolio, los 
protocolos de registro, o los trabajos de clase, permiGrán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente. 
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4. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

El Bachillerato Gene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y acGtudes que permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida acGva con responsabilidad y apGtud. Asimismo, esta 
etapa deberá permiGr la adquisición y el logro de las competencias indispensables para el 
futuro formaGvo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior. 

En relación a los objeRvos, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democráGca, desde una perspecGva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la ConsGtución Española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitaGva. 

b) Consolidar una madurez personal, afecGvo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu críGco. Prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como 
las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efecGva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críGcamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o idenGdad de género o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) UGlizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críGcamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. ParGcipar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos cienbficos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la invesGgación y de los 
métodos cienbficos. Conocer y valorar de forma críGca la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con acGtudes de creaGvidad, flexibilidad, iniciaGva, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y senGdo críGco. 

l) Desarrollar la sensibilidad arbsGca y literaria, así como el criterio estéGco, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

m) UGlizar la educación &sica y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Afianzar los hábitos de acGvidades &sico-deporGvas para favorecer el bienestar &sico y 
mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar acGtudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable. 

o) Fomentar una acGtud responsable y compromeGda en la lucha contra el cambio 
climáGco y en la defensa del desarrollo sostenible. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didácRca define la interacción didácRca y conforma las estrategias o 
técnicas de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en 
el aula.  

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor 
y del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe 
complementar con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus acGvidades de 
aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la dedicación del alumno al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Se uGlizará una metodología mixta: inducGva y deducGva.  

La metodología inducRva sirve para realizar un aprendizaje más natural y moGvar la 
parGcipación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 
preconcepciones o esquemas alternaGvos del alumno como producto de su 
experiencia diaria y personal. 

• Elaboración de informes individuales de las acGvidades realizadas con el uso de 
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y 
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitaGvo que el cuanGtaGvo. 

La metodología deducRva y el uso de las estrategias exposiGvo-recepGvas favorecen la 

En la metodología hay que:  

•Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar. 

•Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la 
unidad didácGca que se comienza a trabajar. 

•EsGmular la enseñanza acGva y reflexiva. 

•Experimentar, inducir, deducir e invesGgar. 

•Proponer acGvidades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore 
conclusiones con respecto a lo aprendido. 

•El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo 
en cuenta las caracterísGcas de los aprendizajes cogniGvo y social. 

•Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo. 

•Emplear acGvidades y situaciones próximas al entorno del alumno. 

•EsGmular la parGcipación acGva del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
huyendo de la monotonía y de la pasividad.  

•Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de 
estrategias. 

•El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en 
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acGvidad mental como complemento al proceso de aprendizaje inducGvo. Para ello se 
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:  

• El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando acGvidades en las 
que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, 
recoger información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el 
uso del lenguaje.  

• En todas las acGvidades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 
parGda) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 
procesos cogniGvos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 
decisiones y la comprobación de resultados. 

• La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada 
unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus 
conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe 
desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.  

• Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos 
previos y sean adecuados a su nivel cogniGvo (aprendizaje significaGvo). 

• IdenGficar los disGntos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer 
las adaptaciones correspondientes. 

• Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para 
una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.  

La respuesta educaGva a la diversidad es el eje fundamental del principio de la 
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan 
desde el planteamiento didácGco de los disGntos Gpos de acGvidades a realizar en el aula, 
que pueden ser: 

• AcRvidades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan 
los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando 
reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

• AcRvidades finales de cada unidad didácRca, que sirven para evaluar de forma 
diagnósGca y sumaGva los conocimientos y procedimientos que se pretende que 
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alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y 
sus ritmos de aprendizaje, dentro de las disGntas pautas posibles en un grupo-clase, 
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevoluGvo del alumnado. 

Las acGvidades, si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su 
desarrollo, los procedimientos uGlizados por los alumnos y, en el producto final, los 
conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos. 

Para desarrollar las competencias en los niveles no universitarios no es posible utilizar un único 
enfoque, sino que es preciso ampliar el repertorio metodológico, pues la elección de un método 
u otro viene determinado por las circunstancias del aprendizaje: las características del 
estudiante, los posibles modos de interacción, los espacios disponibles, los condicionantes 
impuestos por la materia, etc.  

El método elegido deberá favorecer la moGvación por aprender y habrá de apoyarse en 
estructuras de aprendizaje cooperaGvo, de forma que, a través de la resolución conjunta 
de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias uGlizadas por sus 
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 

El aprendizaje cooperaRvo es, más que un método, una forma de entender la enseñanza, 
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un enfoque global sobre ella. En este enfoque, las tareas que se programan en el aula 
contemplan la cooperación como requisito indispensable para realizarlas, sin los 
compañeros y las compañeras no pueden llevarse a cabo saGsfactoriamente. 

En el trabajo cooperaGvo cada miembro del grupo Gene sus tareas y sus 
responsabilidades bien definidas, pero el asunto clave de esta estrategia es que el éxito 
del grupo depende de que todos aprendan. La cooperación entre iguales, en estos casos, 
crea un espacio de interacción altamente beneficioso. 

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y acGtudes en el alumnado, la 
metodología docente se debe concretar a través de los disGntos Gpos de acGvidades y de 
las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didácGca. Estos 
medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, moGvar, 
contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida 
coGdiana del alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos transversales del currículo, 
que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, se 
deben trabajar en todas ellas: 

Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir: 

• El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efecGva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social. En concreto se debe fomentar el 
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la jusGcia, la igualdad, el pluralismo políGco, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier 
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío 
como hecho histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereoGpos que supongan discriminación 
y denunciar los riesgos de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo 
derivadas de la uGlización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• La comprensión lectora. 
• La expresión oral y escrita. 
• La comunicación audiovisual. 
• La competencia digital. 
• El emprendimiento. 
• El fomento del espíritu críGco y 

cienbfico. 
• La educación emocional y en valores.

• La educación para la paz y no violencia. 
• La creaGvidad. 
• La educación para la salud, incluida la 

afecGvo-sexual. 
• La igualdad entre hombres y mujeres. 
• La formación estéGca. 
• El respeto mutuo y la cooperación entre 

iguales.
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• La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible 
y el medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes y en el 
ámbito de la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario 
de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a 
motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empaba con actuaciones adecuadas 
tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

• Los currículos incluirán acciones orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la éGca empresarial. Para ello 
hay que fomentar medidas para que el alumnado parGcipe en acGvidades que le 
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciaGva empresarial a parGr de 
apGtudes como la creaGvidad, la autonomía, la iniciaGva, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el senGdo críGco.  

• La inclusión en el currículo de medidas para que la acGvidad &sica y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la prácGca 
diaria de deporte y ejercicio &sico por parte de los alumnos y alumnas en los 
términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanGcen un desarrollo adecuado para favorecer una vida acGva, 
saludable y autónoma.  

5.1. METODOLOGÍA BASADA EN LAS TÉCNICAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo a 
un cambio estructural, sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología 
docente, cuya docencia se debe centrar en el objeGvo del proceso de aprendizaje del 
estudiante en un contexto que se exGende ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe 
conllevar un cambio en la acGtud del estudiante, que deje de ser un mero receptor de 
conocimientos (docencia basada en la enseñanza), para pasar a asumir una acGtud acGva 
y autónoma con relación a las acGvidades que ha de realizar (docencia basada en el 
aprendizaje). 

En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe 
haber un cambio en la forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente 
pasa a ser la de enseñar a aprender y no se debe limitar solo a transmiGr conocimientos, 
sino que ha de organizar tareas, acGvidades, trabajos individuales y en grupo, proyectos 
de invesGgación, consulta de bibliogra&a y de prensa, y las exigidas para preparar y 
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realizar pruebas objeGvas de evaluación dentro del marco de la evaluación conGnua, para 
fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y 
competencias.  

5.2. METODOLOGÍAS CENTRADAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ALUMNO 

Desde el punto de vista de la parGcipación y acGvidad del alumno en su aprendizaje (para 
responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del 
alumno), las metodologías se clasifican en: 

No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier Gpo de aprendizaje. Según 
el resultado de aprendizaje a lograr, el esGlo del docente, el esGlo de aprendizaje del 
alumno o las condiciones materiales, será más idóneo un método u otro. Por ello, no se 
puede dar recetas ideales y lo recomendable es usar para cada resultado de aprendizaje 
programado diversas metodologías y no limitarse a una en exclusiva. No obstante, a la 
hora de seleccionar la metodología y/o acGvidades de aprendizaje ideal en función del 

Metodología Descripción Ejemplo de acRvidad

1. Clases teóricas. Exposición de la teoría por el profesor y el 
alumno toma apuntes (lección magistral), o bien 
parGcipa ante preguntas del profesor.

Aprendizaje basado en 
aplicación de casos o 
discusiones propiciadas por el 
profesor.2. Clases prácGcas. Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría.

a) Clases de 
problemas y 
ejercicios.

El alumno resuelve un problema o toma 
decisiones haciendo uso de los conocimientos 
aprendidos en la teoría.

Resolución de problemas o 
ejercicios, método del caso, 
ejercicios de simulación con 
ordenador, etc.b) PrácGcas en 

aulas-taller, de 
dibujo o 
laboratorio.

El alumno realiza una prácGca haciendo uso de 
los conocimientos aprendidos en la teoría.

Trabajo de laboratorio, ejercicio 
de simulación y/o sociodrama, 
estudio de campo o prácGcas 
informáGcas.

3. Talleres, 
conferencias.

Se trata de un espacio para la reflexión y/o 
profundización de contenidos ya trabajados por 
el alumno con anterioridad (teóricos y/o 
prácGcos).

Cinefórum, taller de lectura, 
invitación a expertos, ciclos de 
conferencias.

4. Enseñanza no 
presencial.

El alumno aprende nuevos contenidos por su 
cuenta, a parGr de orientaciones del profesor o 
por parte de material didácGco diseñado al 
efecto.

Aprendizaje autónomo, 
autoaprendizaje, estudio 
dirigido, tutoriales, trabajo 
virtual en red.5. Tutoría. Trabajo personalizado con un alumno o grupo. 

Es un recurso docente para seguir un programa 
de aprendizaje complementario (se excluye la 
tutoría asistencial de dudas) al trabajo 
presencial (orientar y ampliar el trabajo 
autónomo y evaluar el trabajo).

Enseñanza por proyectos, 
supervisión de grupos de 
trabajo, tutoría especializada, 
etc.
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Gpo de resultado de aprendizaje esperado, se puede hacer uso de la siguiente tabla: 

Para ello se plantean una serie de metodologías de especial uGlidad para el desarrollo de 
la competencia de la promoción de la autonomía y del aprendizaje significaGvo: 

Relación entre metodologías, finalidades educaRvas y objeRvos/resultados de 
aprendizaje

Finalidad educaRva
Ejemplos de 

metodologías y/o 
acRvidades

Efecto 
directo 

(didácRco)

Efecto indirecto 
(educaRvo)

Potenciar acGtudes y 
valores, especialmente 
desde el punto de vista 
social.

Trabajo en equipo, role 
playing, aprendizaje 
cooperaGvo, debate dirigido/
discusión guiada, etc.

SER  
(acGtudes y 
valores)

SABER 
 
 
SABER HACER

Promocionar la autonomía, 
responsabilidad, iniciaGva.

Contrato didácGco, trabajo por 
proyectos, trabajo por 
portafolios.Promover aprendizaje 

significaGvo (al relacionar 
con conocimiento previo) y 
por descubrimiento.

Estudio de casos, aprendizaje 
basado en problemas, 
simulación, grupos de 
invesGgación, experimentos de 
laboratorio, ejercicio y 
problemas, etc.

SABER HACER 
(procedimiento, 
habilidades, 
estrategias)

SABER 
 
 
 
 
SEREsGmular pensamiento 

críGco y creaGvo para 
replantear los 
conocimientos.

Brainstorming, interrogación 
didácGca, técnicas 
audiovisuales como cinefórum 
y murales, etc.Atender a la diversidad y 

personalizar la enseñanza.
Tutoría curricular, enseñanza 
programada, tutoría entre 
iguales, etc.

SABER  
(información, 
conocimientos)

SABER HACER 
 
 
SERAcGvar y mejorar el 

mecanismo de 
procesamiento de 
información.

Cualquiera de las anteriores y 
lección magistral, mapas 
conceptuales, esquemas, etc.

Portafolio Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea 
realizada y las capacidades adquiridas durante el curso en una materia 
determinada. 

Contrato de 
aprendizaje

Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones, necesidades, 
proyectos y deciden en colaboración la forma de llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. El profesor oferta 
unas acGvidades de aprendizaje, resultados y criterios de evaluación y negocia 
con el alumno su plan de aprendizaje.Aprendizaje 

basado en 
problemas

Enfoque educaGvo en el que los alumnos, parGendo de problemas reales, 
aprenden a buscar la información necesaria para comprender dichos problemas 
y obtener soluciones; todo ello bajo la supervisión de un tutor.

Estudio de casos
Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales presentadas 
por el profesor, con el fin de realizar una conceptualización experiencial y buscar 
soluciones eficaces.

Aprendizaje por 
proyectos

Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema prácGco 
aplicando conocimientos interdisciplinares.
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5.3. LA IMPORTANCIA DE LA TAREA EN UNA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS 

En el marco de un proceso de trasformación curricular como el que propone la nueva 
legislación, resulta esencial prestar atención a la definición y el planteamiento de la tarea, 
como elemento fundamental a través del cual se favorece la adquisición de competencias. 
En este senGdo, como punto de parGda, se debe precisar con claridad qué consGtuye una 
tarea, así como aclarar en qué se diferencia de un ejercicio o una acGvidad.  

Así pues, un ejercicio es una acción o conjunto de acciones mediante las cuales se 
comprueba el dominio en un determinado conocimiento. Los ejercicios Genen una 
respuesta prefijada, que es repeGda frecuentemente y que genera una serie de 
conductas. Por ejemplo, cuando pedimos a un alumno que realice una serie de sumas le 
estamos planteando un ejercicio puesto que es una acción repeGGva, que genera siempre 
la misma conducta y con la que pretendemos comprobar si domina este aprendizaje. 

Una ac<vidad, en cambio, es una acción o conjunto de acciones encaminadas a la 
adquisición de un conocimiento nuevo o a la uGlización de algo conocido de forma 
diferente. Las respuestas son disGntas cada vez y generan un comportamiento. Así, al 
resolver un problema matemáGco en el que Gene que decidir qué operación aritméGca es 
la más adecuada, el estudiante está realizando una acGvidad. 

La tarea, por su parte, consGtuye un conjunto de acciones que están dirigidas a la 
resolución de una situación-problema (Perrenoud; en Marco SGefel, 2008) . Supone, pues, 2

un grado de elaboración y complejidad más elevado. Toda tarea está compuesta por una 
secuencia organizada de acGvidades o ejercicios desGnados a la generación de 
experiencias úGles. La situación-problema está dirigida a la toma de decisiones por parte 
del alumnado dentro de un contexto y obteniendo un producto final relevante. 

Como apunta Moya (2008)  la tarea sería, por tanto, el elemento fundamental para la consecución 3

de un aprendizaje por competencias. Este mismo autor afirma que mientras las tareas 

Ejercicio AcRvidad Tarea

• Permite comprobar si se 
domina un conocimiento. 

• Genera respuestas 
repeGGvas. 

• Respuestas prefijadas.

• Orientada a adquirir un 
conocimiento nuevo o a uGlizarlo de 
otra manera. 

• Respuestas disGntas y variadas.

• Orientada a resolver una 
situación-problema. 

• Contexto definido. 
• Combinación de saberes. 
• Producto relevante.

 Marco SGefel, M. (2008), Competencias básicas. Hacia un nuevo paradigma educaGvo, Madrid, Narcea.2

 Moya Otero, J. (Coor), (2008), De las competencias básicas al currículo integrado, Madrid, Proyecto AtlánGda.3
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contribuirían directamente a la adquisición de competencias básicas por parte del alumnado, los 
ejercicios o acGvidades podrían no hacerlo. 

5.4. UNA PROPUESTA EDUCATIVA PARA LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI: APRENDIZAJE 
SERVICIO 

El principal objeGvo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, es ajustar el sistema educaGvo para 
poder dar respuesta a los cambios sociales y a los nuevos retos que se plantean a nivel 
global, adaptándose a los ObjeRvos de desarrollo sostenible (ONU, 2015) y a la 
Recomendación del consejo relaGva a las competencias clave para el aprendizaje 
permanente (Unión Europea, 2018). 

 

Para ello, establece en su preámbulo los siguientes pilares a parGr de los que se construye 
su posterior arGculado: 

• Incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del 
sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a 
la educación y la obligación que Gene el Estado de asegurar el cumplimiento 
efecGvo de sus derechos. 

• Adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta 
en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efecGva de mujeres y hombres, la 
prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afecGvo-sexual. 
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• Plantea un enfoque transversal orientado a que todo el alumnado tenga garanbas 
de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora conRnua de los 
centros educaGvos y una mayor personalización del aprendizaje. 

• Reconoce la importancia de la educación para el desarrollo sostenible y para la 
ciudadanía mundial, e incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la 
comprensión internacional y la educación intercultural, así como la educación para 
la transición ecológica, sin descuidar la acción local, imprescindibles para abordar 
la emergencia climáGca, de modo que el alumnado conozca qué consecuencias 
Genen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, por consiguiente, empaba 
hacia su entorno natural y social. 

• La ley insiste también en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se 
está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la acGvidad 
educaGva. 

Al sentar estas bases se trata, en definiGva, de asegurar el protagonismo del alumnado en 
su proceso de aprendizaje, otorgándole las competencias necesarias para poder vivir y 
actuar en la sociedad en la que viven, tanto en el presente, como en el futuro . Es por ello 4

que el aprendizaje servicio, en palabras de Riuin , permite dar a los jóvenes una 5

oportunidad de parGcipación más profunda en la comunidad, permiGendo que crezcan en 
ellos los senGdos de creaGvidad, iniciaGva y liderazgo. 

Esta visión integral de la aportación del aprendizaje servicio se observa en la definición 
acuñada por Batllé : «El aprendizaje servicio es un método para unir éxito educaGvo y 6

compromiso social», y que, como señala Tapia  «se inspira en la éGca del cuidado, de la 7

responsabilidad que contrae cada persona con los demás.» 

A parGr de esta definición, se puede concretar que el aprendizaje servicio consiste en 
aprender haciendo un servicio a la comunidad a través de experiencias que favorecen el 
aprendizaje de nuevos conocimientos y el desarrollo de competencias para la vida, el 
trabajo y la parGcipación ciudadana. 

Según Batllé, se pueden añadir también otra serie de moGvos para aplicar el aprendizaje 
servicio como herramienta pedagógica: 

 Lobato Villagrá, P. (2020) Aprendizaje-Servicio con enfoque ecosocial: una educación con impacto posi<vo en el 4

entorno. Madrid, Universidad Nebrija

 Riuin, J. (1996) Rethinking the Mission of American EducaGon. Preparing the Next GeneraGon for the Civil 5

Society. Educa<on Week, (31), 33.

 Batllé, R. (2013) El aprendizaje-servicio en España. El contagio de una revolución pedagógica necesaria. 6

Madrid, PPC.

 Tapia M. N. (2006) Aprendizaje y servicio solidario. Buenos Aires: Ciudad Nueva.7
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• Para recuperar el senGdo social de la educación, que debe servir 
fundamentalmente por mejorar la sociedad, es decir, recuperar el derecho de los 
alumnos a ser educados en la convicción de que deben poner sus mejores 
cualidades al servicio de los demás. 

• Para desarrollar un concepto democráGco y parGcipaGvo de ciudadanía, 
superando el concepto restringido vinculado solo al ejercicio de derechos 
individuales y a las acGtudes de consumo; y para fomentar la consideración de los 
niños y jóvenes como potenciales ciudadanos en acGvo. 

• Para compensar la éGca de la jusGcia con la éGca del cuidado, que Gene como 
valores centrales la responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás, las 
relaciones personales y la preocupación porque todo el mundo pueda vivir bien. 

• Para integrar los aspectos cogniGvos con los aspectos acGtudinales y morales del 
aprendizaje, evitando la fragmentación y desconexión actual. 

• Para aumentar la cohesión social en los barrios y poblaciones, potenciando la 
complicidad y la suma de esfuerzos educaGvos de los diversos actores, 
haciéndolos trabajar en red y superando las endogamias. 

• Para aprender mejor, mejorar los resultados académicos y la moGvación hacia el 
estudio por parte de los jóvenes, al ver la uGlidad social de aquello que aprenden y 
senGrse reconocidos y valorados. 

• Para fomentar el voluntariado y aumentar la calidad de los servicios a la 
comunidad que pueden hacer las enGdades sociales y ONG, por el hecho de 
vincular su causa a los aprendizajes de los chicos y chicas. 

• Para reforzar las buenas prácGcas existentes y mejorar la imagen social de los 
centros educaGvos en nuestros barrios y poblaciones, mostrando su capacidad de 
generar cambios en el entorno. 

• Para aumentar también la visibilidad y el liderazgo de los maestros y educadores 
en tanto que dinamizadores sociales, difundiendo los valores educaGvos en el 
entorno. 

• Para mejorar la percepción social de los adolescentes, frecuentemente 
esGgmaGzada o estereoGpada. 

Todas estas razones, que avalan el llevar a cabo la metodología aprendizaje servicio, están 
ínGmamente relacionadas con una educación en valores transversal al estudio de los 
objeGvos curriculares. Un enfoque educaGvo que cristaliza en la definición de las 
siguientes aspiraciones como meta de un proyecto educaGvo basado en aprendizaje 
servicio: 
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• Conseguir formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la sociedad. 

• Empoderar a los alumnos y su papel en la sociedad. Este aprendizaje les 
demuestra que son ciudadanos del presente, por lo que ya son capaces de 
provocar cambios en su entorno. 

• Al trabajar en su entorno con un impacto de resultado casi inmediato, los alumnos 
tendrán más fácil encontrar un senGdo a lo que estudian cuando aplican sus 
conocimientos y habilidades en una prácGca solidaria. 

5.5. UNA EDUCACIÓN ACCESIBLE PARA TODOS: DISEÑO UNIVERSAL PARA EL 
APRENDIZAJE 

No cabe duda de que la educación debe ser accesible para todos por igual. Sin embargo, 
aunque hay muchas formas de aprender, se Gende a uGlizar una única manera de enseñar, 
apta y úGl para la mayoría, pero que, sin embargo, obvia a algunos alumnos, dejándolos 
atrás. Para paliar esto, se presenta el diseño universal, surgido en Estados Unidos como un 
movimiento arquitectónico que buscaba eliminar las barreras en los edificios, con el 
objeGvo de facilitar el acceso a las personas con y sin discapacidad.  

En 1984 se crea el Center for Applied Special Technology (CAST) que, parGendo de los 
postulados inclusivos del diseño universal, busca uGlizar las tecnologías para mejorar la 
calidad de la educación de los estudiantes con discapacidad. Tras años de invesGgación 
idenGficaron una estrategia basada en la uGlización flexible de métodos y materiales que 
denominaron diseño universal para el aprendizaje (Universal Design for Learning) . 8

Según el CAST, el diseño universal para el aprendizaje (DUA) es un conjunto de principios 
para desarrollar el currículo que proporcionen a todos los estudiantes igualdad de 
oportunidades para aprender . Es decir, un enfoque que facilite un diseño curricular en el 9

que tengan cabida todos los estudiantes, objeGvos, métodos, materiales y evaluaciones 
formulados parGendo de la diversidad, que permitan aprender y parGcipar a todos, no 
desde la simplificación o la homogeneización a través de un modelo único para todos, 
sino por la uGlización de un enfoque flexible que permita la parGcipación, la implicación y 
el aprendizaje desde las necesidades y capacidades individuales. 

El DUA hace dos aportaciones : 10

 Alba Pastor, C. (2012). Aportaciones del Diseño Universal para el Aprendizaje y de los materiales digitales en el 8

logro de una enseñanza accesible, en Navarro, J., Fernández, Mª T., Soto, F. J. y Tortosa F. (coords.) (2012). 
Respuestas flexibles en contextos educa<vos diversos. Murcia, Consejería de Educación, Formación y Empleo.

 CAST (2011) Universal Design for Learning guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author.9

 Alba Pastor, C., Sánchez Serrano, J. M., Zubillaga del Río, A. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 10

Pautas para su introducción en el currículo. 
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• Se rompe la dicotomía entre alumnado con discapacidad y sin discapacidad. La 
diversidad es un concepto que se aplica a todos los estudiantes, que Genen 
diferentes capacidades que se desarrollan en mayor o menor grado, por lo que 
cada cual aprende mejor de una forma única y diferente al resto. Por tanto, ofrecer 
disGntas alternaGvas para acceder al aprendizaje no solo beneficia al estudiante 
con discapacidad, sino que también permite que cada alumno escoja aquella 
opción con la que va a aprender mejor. 

• Encontramos nuevamente que el foco de la discapacidad se desplaza del alumno a 
los materiales y a los medios en parGcular, y al diseño curricular en general . El 11

currículo será discapacitante en la medida en que no permita que todo el 
alumnado pueda acceder a él. 

Los resultados de las investigaciones del CAST revelaron dos evidencias fundamentales para 
el diseño del marco de aplicación del enfoque DUA. Por un lado, la diversidad que 
presentan los estudiantes en cuanto a estructura y configuración cerebral se traduce en una 
gran variabilidad respecto a la manera que tienen de acceder y procesar la información, al 
modo en que planifican, ejecutan y monitorizan diferentes tareas, y a la forma en que se 
motivan e implican en su propio aprendizaje.  

Esto es, las diferencias existentes entre las redes cerebrales de reconocimiento, 
estratégicas y afecGvas de los alumnos, se manifiestan en diversas formas de aprender. 
Por tanto, el currículo debe estar diseñado universalmente, para que contemple la 
singularidad de cada alumno y haga posible el éxito educaGvo para todos. Por otro lado, la 
flexibilidad inherente a los medios digitales posibilita llevar a la prácGca esta 
personalización del currículo. Las nuevas tecnologías son esenciales para la aplicación del 
DUA, lo que entronca con la necesidad recogida por la ley de tener en cuenta el cambio 
digital que Gene lugar en nuestra sociedad. 

Los tres principios del DUA sientan las bases del enfoque y en torno a ellos se construye el 
marco prácGco para llevarlo a las aulas: 

• Principio I: proporcionar múlGples formas de representación de la información y 
los contenidos (el qué del aprendizaje), ya que los alumnos son disGntos en la 
forma en que perciben y comprenden la información. 

• Principio II: proporcionar múlGples formas de expresión del aprendizaje (el cómo 
del aprendizaje), puesto que cada persona Gene sus propias habilidades 
estratégicas y organizaGvas para expresar lo que sabe. 

 Burgstahler, S. (2011). Universal Design: process, principles and applica<ons. Sea{le (EE. UU.): DO-IT, 11

University of Washington.
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• Principio III: proporcionar múlGples formas de implicación (el porqué del 
aprendizaje), de forma que todos los alumnos puedan senGrse compromeGdos y 
moGvados en el proceso de aprendizaje. 

Para cada uno de estos principios se plantean diversas pautas que permiten la aplicación 
de los principios del DUA en el aula (Alba Pastor, C., et al.): 

I. Proporcionar múlRples formas de representación

1. Proporcionar diferentes opciones para percibir la información

1.1. Opciones que permitan modificar y personalizar la presentación de la información 
1.2. Ofrecer alternaGvas para la información audiGva 
1.3. Ofrecer alternaGvas para la información visual

2. Proporcionar múlRples opciones para el lenguaje y los símbolos

2.1. Definir el vocabulario y los símbolos 
2.2. Clarificar la sintaxis y la estructura 
2.3. Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáGcas y símbolos 
2.4. Promover la comprensión entre diferentes idiomas 
2.5. Ilustrar las ideas principales a través de múlGples medios

3. Proporcionar opciones para la comprensión

3.1. AcGvar los conocimientos previos 
3.2. Destacar patrones, caracterísGcas fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas 
3.3. Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación 
3.4. Maximizar la memoria y la transferencia de información

II. Proporcionar múlRples formas de acción y expresión

4. Proporcionar múlRples medios Ysicos de acción

4.1. Proporcionar varios métodos de respuesta 
4.2. Ofrecer diferentes posibilidades para interactuar con los materiales 
4.3. Integrar el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia

5. Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación

5.1. UGlizar múlGples formas o medios de comunicación 
5.2. Usar múlGples herramientas para la composición y la construcción 
5.3. Incorporar niveles graduados de apoyo en los procesos de aprendizaje

6. Proporcionar opciones para las funciones ejecuRvas

6.1. Guiar el establecimiento de metas adecuadas 
6.2. Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 
6.3. Facilitar la gesGón de información y de recursos 
6.4. Mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances

III. Proporcionar múlRples formas de implicación

7. Proporcionar opciones para captar el interés
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7.1. OpGmizar la elección individual y la autonomía 
7.2. OpGmizar la relevancia, el valor y la autenGcidad 
7.3. Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia

8.1. Resaltar la relevancia de las metas y los objeGvos 
8.2. Variar los niveles de desa&o y apoyo 
8.3. Fomentar la colaboración y la comunidad 
8.4. Proporcionar una retroalimentación orientada

9. Proporcionar opciones para la autorregulación

9.1. Promover expectaGvas y creencias que opGmicen la moGvación 
9.2. Facilitar niveles graduados de apoyo para imitar habilidades y estrategias 
9.3. Desarrollar la autoevaluación y la reflexión
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6. EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educaGvo de mayor importancia y 
requiere una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué 
es, qué hay que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se debe efectuar son variadas y 
muy disGntas según la concepción que tengan los profesores y profesoras de la 
enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? La evaluación se puede entender también como un proceso 
conGnuo de recogida de información y de análisis, que permite conocer qué aprendizaje 
se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los 
obstáculos y dificultades que afectan negaGvamente al aprendizaje. Por lo tanto, la 
evaluación implica también la emisión de un juicio de valor:  

• ComparaGvo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de 
evaluación.  

• Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la 
evaluación.  

• ConGnuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo 
que hay que evaluar es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o 
la alumna a lo largo de un periodo de Gempo. Pero, también es de suma importancia 
evaluar la influencia de todas las posibles variables que pueden influir en el rendimiento 
final, como la acGtud y el trabajo de los alumnos, el proceso de enseñanza que ha llevado 
a cabo el profesor o los materiales didácGcos empleados, que se engloba en la llamada 
evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente 
que por objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y prácGco, así 
como las capacidades, competencias y destrezas que se han enseñado y trabajado de 
forma explícita. De todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes instrumentos y 
procedimientos de evaluación que sean perGnentes con lo que se quiere evaluar, tanto 
para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante 
instrumentos y procedimientos variados y orientadores y adecuados a lo que se pretende 
medir u observar.  

Para la evaluación del proceso, se precisa ser críGco y a la vez reflexivo, cuesGonando 
constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que 
pueden distorsionar el proceso educaGvo; de esta forma se podrá idenGficar los 
problemas e intentar poner remedio. 
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La evaluación de la propia prácGca docente consGtuye una de las estrategias de formación 
más potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, permiGendo las correcciones oportunas en su labor didácGca. 

¿Cuándo se debe hacer? La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, 
citados anteriormente, que definen el proceso conGnuo de enseñanza-aprendizaje: 

1) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del proceso para obtener información 
sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores 
conceptuales que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto 
conllevará una atención a sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2) Evaluación formaRva: Gpo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el 
proceso educaGvo, al proporcionar una información constante que permiGrá mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educaGva. Es la más 
apropiada para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van 
obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valora si se avanza hacia la 
consecución de los objeGvos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades 
en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las 
acGvidades de enseñanza-aprendizaje. 

3) Evaluación sumaRva: se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y 
comprobar si el alumnado ha adquirido los contenidos, competencias y destrezas que 
les permiGrán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.  

¿Cómo se debe plantear la evaluación? La evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos y alumnas por normaGva es conGnua y formaGva y, además, 
diferenciada según las disGntas materias del currículo. En ese proceso de evaluación 
conGnua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se deben 
establecer medidas de refuerzo educaGvo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 
garanGzar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para conGnuar el proceso 
educaGvo.  

Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes 
información clara sobre la estrategia de evaluación que está siendo uGlizada en cada 
materia, sobre los métodos de evaluación a los que son someGdos, sobre lo que se espera 
de ellos y sobre los criterios y estándares de aprendizaje evaluables que se aplican para la 
evaluación de su actuación. Si se quiere ser equitaGvo no se puede derivar la calificación a 
parGr de una única evidencia y es importante disponer de diversos criterios e 
instrumentos objeGvos para poder decidir sobre el rendimiento (evaluación criterial) y 
conforme a normaGva (evaluación normaGva). 

Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, la calificación que se 
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obGene de la evaluación, además de su función sumaGva, Gene carácter formaGvo (para 
informar y ayudar al estudiante en el progreso de su aprendizaje) e integrarse dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje como una acGvidad de aprendizaje más. 

El desarrollo de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos 
requiere del establecimiento de un sistema de evaluación que permita monitorizar el 
logro de cada uno de ellos, así como unos criterios claros de superación o compensación 
entre ellos. Además, no hay que olvidar la cuesGón de la coordinación: si un mismo 
contenido se trabaja en diferentes materias de un mismo curso, o bien, en una misma 
acGvidad de aprendizaje se trabajan contenidos de materias diferentes, es obvia la 
necesidad de plantear una evaluación integral o común a las materias implicadas. 

Mediante la evaluación conRnua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a 
parGr del seguimiento conGnuo del trabajo que realiza y de los conocimientos y de las 
competencias o destrezas que va adquiriendo, con lo que pueden introducirse de forma 
inmediata las modificaciones necesarias para opGmizar el proceso y mejorar los 
resultados obtenidos. 

El proceso de evaluación no debe limitarse solo a comprobar la progresión del estudiante 
en la adquisición de conocimientos. En la situación actual, el sistema de evaluación se 
encamina más hacia la verificación de las competencias (en el sentido de demostrar ser 
competente para algo) obtenidas por el propio estudiante en cada materia, con su 
participación activa en un proceso continuo y a lo largo del curso, pues todos los objetivos 
docentes propuestos en una programación didáctica deben ser evaluables. 

En este proceso, la tutoría de alumnos pone de manifiesto la importancia que Gene la 
orientación como un elemento clave en la formación del aprender a aprender del alumno. 
La tutoría debe ser un instrumento que permita realizar este proceso de orientación: 
proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral desarrollado por 
el profesor tutor. Tiene como finalidad facilitar a los estudiantes todas las herramientas y la 
ayuda necesarias para conseguir con éxito todos los objetivos académicos, así como 
personales y profesionales, que les plantea la enseñanza en el centro escolar. 
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7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 
uRlizados por el profesorado para la observación sistemáRca y el seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumnado.  

Para realizar una adecuada intervención educaGva, es necesario plantear una evaluación 
amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las caracterísGcas del alumnado, 
con especial atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la evaluación debe 
apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo de profesores 
determine las caracterísGcas esenciales de los procedimientos de evaluación, que deben: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los disGntos Gpos de capacidades, 
procedimientos, contenidos curriculares y competencias y contrastar datos de la 
evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus disGntos 
instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como por los 
alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• UGlizar disGntos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que 
se adecuen a las disGntas apGtudes y que el código no mediaGce el contenido que se 
pretende evaluar. 

• Ser aplicables en situaciones derivadas de la acGvidad escolar. 

• PermiGr evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos disGntos de 
aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 
adquisición de las competencias o destrezas planificadas. 

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de 
aprendizaje son: 

• Observación: directa o indirecta, asistemáGca, sistemáGca o verificable (medible) 
del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o 
listas y el registro anecdóGco personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es 
apropiado para comprobar habilidades, valores, acGtudes y comportamientos. 

• Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuesGonarios, 
formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar 
capacidades, habilidades, destrezas, valores y acGtudes. 

• Producciones de los alumnos: de todo Gpo: escritas, audiovisuales, musicales, 
corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los 
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cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear 
como producciones escritas o mulGmedia, trabajos monográficos, trabajos, 
memorias de invesGgación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son 
apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

• Realización de tareas o acRvidades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. 
Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, 
webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, 
destrezas y comportamientos. 

• Realización de pruebas objeRvas o abiertas: cogniGvas, prácGcas o motrices, que 
sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, 
que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. 
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8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 

Los alumnos deben ser evaluados uRlizando criterios, normas y procedimientos que se 
hayan publicado y que se apliquen de manera coherente. 

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, 
prácGcas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el progreso del 
estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y prácGcas, prever 
las acGvidades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas complementarias, 
problemas y ejercicios, así como posibles invesGgaciones, trabajos o memorias para 
exponer o entregar en las clases, e incluso las acGvidades no académicas y acGvidades 
formaGvas voluntarias relacionadas con la materia. 

Un peligro de la evaluación formaGva, así como de la conGnua, es la sobrecarga que 
puede generarse el propio docente. Hay que recordar que existen fórmulas de evaluación 
donde el protagonista y juez son los propios alumnos. No es conveniente decidir en 
alumnos mayores las notas en base únicamente a estos métodos, pero sí que pueden 
llegar a tener un peso importante en la calificación final. Ejemplos de métodos de 
evaluación que pueden ayudar a «descargar» al profesor y a cargo de los propios alumnos 
son: 

a) Autoevaluación: parGcipación del alumno en la idenGficación y selección de criterios 
a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios sobre en qué medida ha alcanzado 

Los procedimientos de evaluación del estudiante deben: 

• Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje 
esperados conforme a los objeGvos del currículo de la materia. 

• Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnósGco, formaGvos o sumaGvos. 
• Incluir indicadores de calificación claros y públicos. 
• Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la evaluación en la 

progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y 
habilidades asociados a la materia que imparten. 

• No depender del juicio de un solo dato. 
• Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normaGva sobre evaluación. 
• Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras 

circunstancias atenuantes de los estudiantes. 
• Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la insGtución. 
• Estar sujetos a las inspecciones administraGvas de verificación para asegurar el 

correcto cumplimiento de los procedimientos.
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dichos criterios. 

b) Evaluación entre pares o iguales: situación en la que los alumnos valoran la 
canGdad, nivel, valor, calidad o éxito del producto o resultado del aprendizaje de los 
compañeros de su clase (evaluación entre iguales). En la evaluación entre iguales 
puede o no haber discusión previa y aceptación de criterios. Además, puede implicar 
simplemente un feedback cualitaGvo o bien una puntuación o calificación. 

c) Revisión entre pares: se permite al alumno proporcionar valoraciones limitadas y 
controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han colaborado con él en 
un mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La calificación es generada por el 
profesor (a parGr de unos determinados criterios pactados) y cada estudiante pondera 
o distribuye esa calificación entre los diferentes miembros del grupo de trabajo. 

d) Coevaluación: coparGcipación del estudiante y del profesorado en el proceso 
evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de 
evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado manGene el control sobre la 
evaluación. 

Y por supuesto estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas virtuales o 
uso de las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo, con test «autocorregidos» 
on-line y tutoriales informáGcos. 

Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden 
seguir los siguientes pasos:  

1. Determinar el Gpo de pruebas/evidencias a evaluar.  

2. Indicar los criterios de evaluación y competencias específicas que cubre cada 
prueba.  

3. Establecer la ponderación de cada prueba. 

4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio. 

Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones

Examen 
oral

Método 
imprescindible para 
medir los objeGvos 
educacionales que 
Genen que ver con 
la expresión oral.

Para comprobar la 
profundidad en la 
comprensión, la 
capacidad de 
relacionar y el 
conocimiento de 
problemas actuales o 
temas conflicGvos.

Definir con claridad 
el objeGvo del 
examen y lo que se 
va a tener en cuenta, 
así como estructurar 
algún procedimiento: 
escalas y guías de 
observación.

Se instrumenta de 
forma variada: 
defensa de un 
proyecto de trabajo 
personal, entrevista 
profesor-alumno, 
presentación grupal, 
debate entre 
alumnos.
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Prueba 
escrita de 
respuesta 
abierta

Prueba con control 
cronometrado, en 
la que el alumno 
construye su 
respuesta. Se 
puede conceder el 
derecho a consultar 
material de apoyo.

Para comprobar la 
capacidad de 
expresión escrita, la 
organización de 
ideas, la capacidad 
de aplicación, el 
análisis y la 
creaGvidad.

Tras redactar las 
preguntas en la 
corrección es 
importante tener 
claro los criterios y 
los diferentes niveles 
de realización.

Admiten varias 
modalidades: una 
pregunta de 
respuesta amplia o 
varias preguntas de 
respuesta breve en 
torno a un mismo 
tema.

Pruebas 
objeRvas 
(Rpo test)

Examen escrito 
estructurado con 
diversas preguntas 
en los que el 
alumno no elabora 
la respuesta, solo 
ha de señalarla o 
completarla.

Permiten evaluar 
sobre una base 
amplia de 
conocimientos y 
diferenciar bien el 
nivel de adquisición 
de conocimientos de 
los alumnos.

Lo primero es 
determinar qué se 
debe preguntar y 
cómo hacerlo, para 
luego seleccionar 
preguntas sobre algo 
que merezca la pena 
saber. 

Las opciones de 
respuesta deben 
tener longitud similar 
y conexión con la 
pregunta. Además, 
deben ser del mismo 
ámbito y debe haber 
una correcta.

Mapa 
conceptual

Muestra la forma 
de relacionar los 
conceptos clave de 
un área temáGca.

Favorece la 
construcción del 
conocimiento por el 
estudiante. Es úGl 
cuando hay una 
fuerte carga 
conceptual en el 
aprendizaje.

Valorando los 
conceptos y los 
niveles, conectores y 
relaciones laterales.

Presentando 
variaciones de la 
aplicación se puede 
enriquecer el 
potencial formaGvo: 
revisión por pares o 
elaboración grupal.

Trabajo 
académico

Desarrollo de un 
proyecto que 
puede ir desde 
trabajos breves y 
sencillos hasta 
trabajos amplios y 
complejos.

Fomenta el 
desarrollo de 
diversas 
capacidades: 
búsqueda y selección 
de información, 
lectura inteligente, 
organización o 
pensamiento críGco.

Evaluando todos los 
objeGvos que se 
pretenden con el 
trabajo, 
estableciendo 
criterios y niveles de 
de valoración. Con 
pesos diferentes a 
cada uno de los 
aspectos evaluados, 
se asegura que se 
recoge información 
de cada uno de los 
objeGvos del trabajo.

Se debe proporcionar 
una orientación 
detallada y clara y 
centrar el trabajo en 
problemas y 
cuesGones de todo 
Gpo. 

One 
minute 
paper

Son preguntas 
abiertas que se 
realizan durante o 
al finalizar una clase 
(dos o tres).

Son úGles para 
evaluar el desarrollo 
de ciertas 
habilidades: 
sinteGzar, estrategias 
atencionales, 
integrar información, 
aprender a escuchar 
y aprender en la 

Muchas preguntas 
no requieren 
corrección 
propiamente dicha, 
pero sí debemos 
anotar quiénes han 
respondido y anotar 
la nota que merece 
la respuesta.

Con frecuencia, el 
interés de las 
preguntas está en el 
comentario posterior 
previsto por el 
profesor.

Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones
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Diario Informe personal 
en el que hay 
preocupaciones, 
senGmientos, 
observaciones, 
interpretaciones, 
hipótesis, 
explicaciones.

Para que el alumno 
pueda evaluar su 
propio proceso de 
aprendizaje, para 
desarrollar la 
capacidad reflexiva y 
para facilitar el 
diálogo profesor- 
alumno.

A parGr de un 
formato acordado, se 
debe establecer una 
organización que 
sirva de apoyo, 
reservando 
momentos en el 
proceso para su 
elaboración y para el 
diálogo.

Esta estrategia 
resulta úGl de cara a 
analizar las fortalezas 
y debilidades en el 
proceso de 
aprendizaje y 
proporciona 
realimentación en el 
momento oportuno.

Portafolio Conjunto 
documental 
elaborado por un 
estudiante que 
muestra la tarea 
realizada durante el 
curso en una 
materia 
determinada.

Para evaluar 
aprendizajes 
complejos y 
competencias 
genéricas, 
di&cilmente 
evaluables con otro 
Gpo de técnicas.

En función del 
objeGvo y de la 
materia, se debe 
establecer una 
estructura y las 
evidencias que 
muestren la 
evolución del 
aprendizaje y sus 

Esta herramienta 
mejora si se 
establecen entregas y 
criterios claros de 
evaluación, que 
sirven de diálogo 
entre profesor y 
alumno.

Proyecto Es una estrategia 
didácGca en la que 
los estudiantes 
desarrollan un 
producto nuevo y 
único mediante la 
realización de una 
serie de tareas y el 
uso efecGvo de 
diversos recursos.

Para aprender 
haciendo, para 
evaluar la 
responsabilidad y la 
creaGvidad y para 
afrontar problemas 
que puedan surgir en 
el proceso de 
aprendizaje.

A parGr de los 
objeGvos del 
proyecto, 
formulados de forma 
operaGva, y 
acordando con el 
alumno los criterios 
de valoración del 
proyecto y los 
productos parciales 
para la evaluación 
del proceso.

En una carpeta se 
recoge documentos 
generados en la 
elaboración del 
proyecto. Puede 
incorporar 
acGvidades y 
evidencias de 
autoevaluación del 
alumno sobre su 
propio trabajo y del 
proceso realizado.Caso Análisis y 

resolución de una 
situación planteada 
que presenta una 
solución múlGple, a 
través de reflexión 
y diálogo para un 
aprendizaje grupal 
y significaGvo.

Para tomar 
decisiones, resolver 
problemas, trabajar 
de manera 
colaboraGva y de 
cara al desarrollo de 
capacidades de 
análisis y de 
pensamiento críGco.

Estableciendo 
claramente los 
objeGvos de 
aprendizaje del caso 
y teniéndolos en 
cuenta para la 
evaluación. 

La evaluación del 
caso mejora si se 
valoran las preguntas 
con las aportaciones 
de los alumnos y sus 
informes escritos.

Observació
n

Estrategia basada 
en la recogida 
sistemáGca de 
datos en el propio 
contexto de 
aprendizaje: 
ejecución de tareas 

Para obtener 
información de las 
acGtudes a parGr de 
comportamientos, 
habilidades, 
procedimientos, etc.

IdenGficar qué 
evaluar, idenGficar 
manifestaciones 
observables, 
codificar y elaborar 
el instrumento.

Puede llevarse a cabo 
a parGr de listas de 
control y de escalas.

Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones
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9. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS ESCRITOS 

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

• La correcta uGlización de conceptos, definiciones y relaciones argumentaGvas 
relacionadas con la cuesGón planteada. 

• La enumeración exhausGva de los contenidos esenciales a referenciar en la cuesGón 
planteada así como su adecuada estructuración argumentaGva. 

• Claridad, coherencia y corrección ortográfica en la exposición. 

• La limpieza y adecuada presentación. 

• En un trabajo se tendrán en cuenta los mismos criterios. 

• Los criterios enunciados deberán recoger la incidencia posiGva o negaGva con 
respecto a la calificación obtenida. 
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10. RÚBRICAS DE VALORACIÓN 

Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesorado para evaluar 
y especialmente en el trabajo por competencias clave, y constan de: 

• Columnas verGcales que indican los componentes que van a ser valorados. 

• Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados. 

• Las celdas horizontales con los criterios que van a permiGr la evaluación. 

Las rúbricas de valoración: 

• Promueven expectaGvas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los 
referentes del profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes. 

• Enfocan al profesor para que determine de manera específica los criterios de 
evaluación que va a medir y documenta en el progreso del estudiante. 

• Permiten al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y objetos de 
evaluación. 

• Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y proporcionan a 
los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades. 

• Ayudan a mantener el o los logros del objeGvo de aprendizaje o los criterios de 
evaluación establecidos en el trabajo del estudiante. 

• Proporcionan criterios específicos para medir y documentar el progreso del 
estudiante. 

• Son fáciles de uGlizar y aplicar y reducen la subjeGvidad de la evaluación. 

• Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus tareas. 

• Proveen al profesor información de retorno sobre la efecGvidad de la enseñanza que 
está uGlizando. 

Ejemplo de planGlla de rúbrica: 

Calificació
n

Descripción

5 Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea están 
incluidos en la respuesta.

4 Demuestra considerable comprensión del problema. Los requerimientos de la tarea 
están incluidos en la respuesta.

3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de los requerimientos de 
la tarea están comprendidos en la respuesta.

2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la tarea 
faltan en la respuesta.

1 No comprende el problema.
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Rúbrica de valoración de un trabajo escrito: 

0 No responde. No intentó hacer la tarea.

Categoría Bueno Regular Pobre

Ideas y 
contenido

El escrito es claro, 
enfocado e interesante. 
ManGene la atención del 
lector. La historia se 
enriquece con 
anécdotas y detalles 
relevantes.

El escrito es claro y 
enfocado, pero el 
resultado puede no captar 
la atención. Hay un 
intento por sustentarlo, 
pero es limitado, muy 
general o fuera del 
alcance.

El escrito carece de pulso o 
de propósito central. El lector 
se ve forzado a hacer 
inferencias basándose en 
detalles muy incompletos.

Organización La organización resalta la 
idea central. El orden, la 
estructura o la 
presentación 
comprometen al lector a 
lo largo del texto.

El lector puede inferir lo 
que va a suceder en la 
historia, pero en general, 
la organización puede ser 
ineficaz o muy obvia.

La organización está 
desarGculada. La escritura 
carece de ideas o detalles. 
Las ideas se encadenan unas 
con otras atropelladamente.

Voz El escritor habla al lector 
en forma directa, 
expresiva y lo 
compromete con el 
relato. El escritor se 
involucra abiertamente 
con el texto y lo escribe 
para ser leído.

El escritor parece sincero, 
pero no está 
completamente 
involucrado en el tema. El 
resultado es ameno, 
aceptable y a veces 
directo, pero no 
compromete.

El escritor parece 
completamente indiferente o 
no involucrado. Como 
resultado, la escritura es 
plana, sin vida, rígida y 
mecánica. Y el tema resulta 
abiertamente técnicamente 
incoherente.Elección de 

palabras
Las palabras transmiten 
el mensaje propuesto en 
forma interesante, 
natural y precisa. La 
escritura es completa, 
rica y concisa.

El lenguaje es corriente, pero 
transmite el mensaje. Es 
funcional, aunque carece de 
efectividad. El escritor decide 
por facilidad de manejo, 
producir una especie de 
«documento genérico», 
colmado de frases y palabras 
familiares.

El escritor uGliza un 
vocabulario que busca a 
ciegas las palabras que 
transmiten significado. El 
lenguaje es tan vacío, 
abstracto o tan reducido que 
es carente de detalles, 
además el mensaje, amplio y 
general, llega a muy poca Fluidez en las 

oraciones
La escritura fluye 
fácilmente y Gene buen 
ritmo cuando se lee en 
voz alta. Las oraciones 
están bien construidas, 
son coherentes y la 
estructura es variada y 
hace que al leerlas sean 
expresivas.

Las oraciones son más 
mecánicas que fluidas. El 
texto se desliza durante la 
mayor parte del escrito 
careciendo de ritmo o gracia. 
Ocasionalmente las 
construcciones son 
inadecuadas y hacen lenta la 
lectura.

El escrito es di&cil de 
entender o leer en voz alta. 
Las oraciones Genden a ser 
cortadas, incompletas, 
inconexas, irregulares y 
toscas.
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Valoración de una presentación oral: 

Valoración de una presentación de un trabajo de laboratorio: 

Convenciones El escritor demuestra 
una buena comprensión 
de los estándares y 
convenciones de la 
escritura (uGlización de 
mayúsculas, puntuación, 
ortogra&a o 
construcción de 
párrafos). Los errores 
son muy pocos y de 
menor importancia, al 
punto que el lector 
fácilmente puede 
pasarlos por alto, a 

Hay errores en las 
convenciones para 
escribir, que si bien no son 
demasiados, perjudican la 
facilidad de lectura. Aun 
cuando los errores no 
bloquean el significado, 
Genden a distraer.

Hay numerosos y repeGdos 
errores en la uGlización 
adecuada del lenguaje, en la 
estructura de las oraciones, 
en la ortogra&a o en la 
puntuación, que distraen al 
lector y hacen que el texto 
sea di&cil de leer. La gravedad 
y frecuencia de los errores 
Gende a ser tan notoria que 
el lector encuentra mucha 
dificultad para concentrarse 
en el mensaje y debe releerlo 
para poderlo entender.

Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió

Preparación Buen proceso de 
preparación, muestra 
profundidad en el 
desarrollo del tema.

Cumplido en la 
presentación de los 
resúmenes, aprovecha el 
Gempo para aclaraciones.

Presenta el resumen y la 
acGvidad planeada 
sucintamente.

Sustentación 
teórica

Domina el tema 
propuesto, logra 
conectarlo y explicarlo en 
sus diferentes aspectos. 
La evaluación logra 
analizar el tema.

Logra explicar el tema 
relacionando los diferentes 
aspectos de este. La 
evaluación Gene en cuenta 
los diversos aspectos 
presentados.

Conoce el tema 
superficialmente, logra 
explicar los puntos 
planteados. La acGvidad 
de evaluación es poco 
adecuada.

Manejo de la 
discusión

Bien liderada, suscita 
controversia y 
parGcipación.

Es organizada, puede 
contestar los diferentes 
interrogantes.

La dirige, no resalta los 
puntos más importantes, 
no llega a conclusiones.

ParRcipación PerGnente y es 
fundamental para el buen 
desarrollo de cada uno de 
los temas.

Oportuna, aporta buenos 
elementos, presta atención 
a las disGntas 
parGcipaciones.

Está presente. Presta poca 
atención a las disGntas 
parGcipaciones.

Categoría Excelente Bueno Regular Pobre

Propósitos En la presentación se 
explican los propósitos 
claves del trabajo y se 
llama la atención sobre 
aquello que no es tan 
obvio.

En la presentación 
se explican todos 
los propósitos 
claves del trabajo.

En la presentación 
se explican 
algunos de los 
propósitos del 
trabajo y 
compromete 
otros que son 

En la presentación 
no se mencionan 
los propósitos del 
trabajo.
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Valoración del cuaderno del alumno: 

CaracterísRcas En la presentación se 
detallan tanto las 
caracterísGcas clave 
del trabajo como las 
que no lo son tan 
obvias y se explica 
cómo estas 
caracterísGcas 
aGenden diferentes 

En la presentación 
se detallan las 
caracterísGcas 
claves del trabajo 
y se explican los 
propósitos que 
con ellas se 
aGenden.

En la presentación 
faltan algunas 
caracterísGcas del 
trabajo o de los 
propósitos que 
aGenden.

En la presentación 
no se detallan las 
caracterísGcas del 
trabajo o de los 
propósitos que 
aGenden.

Juicio críRco En la presentación se 
discuten las fortalezas 
y debilidades del 
trabajo, y se sugiere la 
forma de mejorar las 
primeras y superar las 
úlGmas.

En la presentación 
se discuten 
fortalezas y 
debilidades del 
trabajo.

En la presentación 
se discuten, bien 
sea, las fortalezas 
o las debilidades 
del trabajo, pero 
no ambas.

En la presentación 
no se mencionan 
las fortalezas o las 
debilidades del 
trabajo.

Conexiones En la presentación se 
establecen conexiones 
apropiadas entre los 
propósitos y las 
caracterísGcas del 
trabajo con muchos 
otros Gpos de 
fenómenos.

En la presentación se 
establecen 
conexiones 
apropiadas entre los 
propósitos y las 
características del 
trabajo con uno o 
dos fenómenos 

En la presentación 
se establecen 
conexiones 
confusas o 
inapropiadas 
entre el trabajo y 
otros fenómenos.

En la presentación 
no se establecen 
las conexiones del 
trabajo con otros 
fenómenos.

Categoría Alto Medio Bajo

Organización y 
presentación de los 
contenidos

1. Los temas están 
separados y la estructura de 
los mismos es clara.  
2. Los ejercicios están 
numerados y referenciados. 
3. La letra es clara y 
comprensible. 
4. Aplica correctamente las 
reglas de ortogra&a y 
puntuación. 
5. Las hojas están 
numeradas.  
6. Las hojas están 
ordenadas. 
7. En el cuaderno no hay 
borrones, está limpio y 

Al menos tres de los 
ítems anteriores no se 
cumplen.

Al menos cinco de los 
ítems anteriores no se 
cumplen.

Contenidos del 
cuaderno

1. ConGene todos los 
ejercicios, resúmenes, 
esquemas, dibujos y 
explicaciones del profesor. 
2. ConGene trabajos 
opcionales.

1. Le faltan algunos 
ejercicios, resúmenes, 
esquemas, dibujos y 
explicaciones del 
profesor.

1. Le faltan la mayoría de 
los ejercicios, 
resúmenes, esquemas, 
dibujos y explicaciones 
del profesor.
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Valoración de la acRtud del alumno: 

Claridad y 
veracidad de las 
explicaciones del 
profesor

1. Recoge las explicaciones 
del profesor con fidelidad y 
están expresadas con 
claridad. 
2. Realiza bastantes 
anotaciones propias que le 
ayudan a estudiar.

1. Recoge las 
explicaciones del 
profesor con algunos 
errores y no están 
expresadas con claridad. 
2. Realiza algunas 
anotaciones propias que 
le ayudarán a estudiar.

1. Recoge las 
explicaciones del 
profesor con errores 
excesivos y graves. 
2. No realiza anotaciones 
propias.

Existencia de 
señales de 
autocorrección de 
los contenidos del 
cuaderno

Todos los ejercicios y 
problemas del cuaderno 
muestran señales visibles 
de haber sido corregidos 
por medio de diferentes 
colores, marcas de 
supervisión, etc.

Algunos ejercicios y 
problemas del cuaderno 
no muestran señales 
visibles de haber sido 
corregidos por medio de 
diferentes colores, 
marcas de supervisión, 
etc.

La mayoría de los 
ejercicios y problemas 
del cuaderno no 
muestran señales visibles 
de haber sido corregidos 
por medio de diferentes 
colores, marcas de 
supervisión, etc.Existencia de 

señales de revisión 
y búsqueda de 
errores de los 
contenidos del 
cuaderno

En todos los ejercicios y 
problemas realizados 
incorrectamente, el alumno 
localiza el error comeGdo.

En algunos de los 
ejercicios y problemas 
realizados 
incorrectamente, el 
alumno no localiza el 
error comeGdo.

En la mayoría de los 
ejercicios y problemas 
realizados 
incorrectamente, el 
alumno no localiza el 
error comeGdo.

Categoría Alta Media Baja

Interés 1. El alumno no Gene 
nunca retrasos ni faltas 
injusGficadas. 
2. Presenta una buena 
predisposición hacia la 
materia.

1. El alumno Gene 
algunos retrasos o 
algunas faltas 
injusGficadas. 
2. Presenta 
predisposición normal 
hacia la materia.

1. El alumno Gene muchos 
retrasos o muchas faltas 
injusGficadas. 
2. Presenta una mala 
predisposición hacia la 
materia.

ParRcipación El alumno sale voluntario 
con asiduidad a la pizarra, 
pregunta dudas, 
responde a las preguntas 
formuladas por el 
profesor y parGcipa en 
debates suscitados en el 
aula.

El alumno sale algunas 
veces voluntario a la 
pizarra, pregunta dudas, 
responde a las preguntas 
formuladas por el 
profesor y parGcipa en 
debates suscitados en el 
aula.

El alumno no sale 
normalmente voluntario a 
la pizarra, no pregunta 
dudas, no responde a las 
preguntas formuladas por 
el profesor y no parGcipa 
en debates suscitados en el 
aula.Comportamiento 

en el aula
El alumno nunca se 
distrae, aGende al 
profesor y a sus 
compañeros, no molesta, 
ni interrumpe 
innecesariamente el 
desarrollo de las clases.

El alumno se distrae 
algunas veces, a veces no 
aGende al profesor ni a 
sus compañeros y 
molesta a veces el 
desarrollo de las clases.

El alumno normalmente se 
distrae, no aGende al 
profesor ni a sus 
compañeros e interrumpe 
innecesariamente el 
desarrollo de las clases.
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Ejemplo de ponderación en base a criterios de calificación explícitos: 

Rúbrica para autoevaluación del profesorado: 

Trae el material El alumno trae siempre el 
material que el profesor 
le ha indicado que va a 
necesitar: libro, cuaderno, 
calculadora, úGles de 
dibujo…

El alumno no trae algunas 
veces el material que el 
profesor le ha indicado 
que necesita: libro, 
cuaderno, calculadora, 
úGles de dibujo…

El alumno no trae 
normalmente el material 
que el profesor le ha 
indicado que va a necesitar: 
libro, cuaderno, 
calculadora, úGles de 
dibujo…Tareas diarias El alumno siempre trae 

las tareas encomendadas 
por el profesor.

El alumno no trae algunas 
veces las tareas 
encomendadas.

El alumno no trae 
normalmente las tareas 
encomendadas.

Instrumentos de evaluación Ponderación 
de 

calificación1. Realización de pruebas 
objeGvas o abiertas

Al menos dos por evaluación trimestral, no Genen que 
ser de contenido y valor simétrico en su valoración. 40 % – 50 %

2. Realización de tareas o 
acGvidades

Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a 
preguntas y el cuaderno de clase. 10 % – 20 %

3. Producción de trabajos 
prácGcos personales 

Al menos dos trabajos por evaluación trimestral, 
incluyendo en su valoración la exposición o defensa oral 
de al menos uno de ellos.

30 % – 10 %

4. Producción de trabajos 
grupales

Al menos uno por evaluación trimestral y se valorará 
también la parGcipación del alumno en los debates en 
clase.

10 %

5. Observación del alumno, 
incluyendo la recogida de 
opiniones y percepciones

Incluye la atención, la parGcipación en clase y la acGtud 
personal del alumno (compromiso personal por 
aprender).

10 %

Autoevaluación del profesorado

Indicadores
Valoración

Propuestas de mejora
1 2 3 4

Planifico los contenidos según los estándares de 
aprendizaje.

Planifico los contenidos teniendo en cuenta el 
Gempo para su desarrollo.

Secuencio los contenidos de manera eficaz para 
su enseñanza. 

Planifico las clases conforme a los Gempos y 
contenidos.

Establezco los criterios, procedimientos y los 
instrumentos de evaluación y autoevaluación.
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Planifico acGvidades y recursos según las 
necesidades del alumnado.

Organizo las actividades al comienzo de cada 
unidad.Planteo acGvidades que introduzcan los nuevos 
contenidos de la unidad.

Relaciono los nuevos conceptos con otros ya 
conocidos.Desarrollo los contenidos y acGvidades de 
forma ordenada y comprensible al alumnado.

Relaciono los contenidos y acGvidades con el 
interés del alumnado. 

Relaciono el aprendizaje con su uso coGdiano o 
funcional

Contesto preguntas, aclaro dudas, ofrezco 
tutorías a los alumnos

Resumo las ideas fundamentales al final de la 
unidad.Promuevo activamente la participación del 
alumnado.EsGmulo que se reflexione sobre los contenidos 
tratados en la unidad.

Facilito el trabajo grupal o cooperaGvo.

Informo al alumnado sobre los progresos y 
dificultades.

Mantengo una comunicación constante con los 
estudiantes.

UGlizo las TIC y promuevo su uso en el 
alumnado.
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VI. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuevo marco normativo 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOMLOE). 
• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato. 
• Normativa autonómica. 

Fines de la etapa 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse 
a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición 
y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar 
para el acceso a la educación superior. 

Principios pedagógicos de la etapa 
• Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional 
del alumnado incorporando la perspectiva de género.  

• Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 
materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público.  

• En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos 
y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las 
alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas 
para facilitar el acceso al currículo de este alumnado.  

• Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las 
lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la 
interacción oral. 

Objetivos de la etapa 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 
permitan:  
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones 
de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón 
de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidad autónoma.  
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar 
los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 
medio de desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 

la defensa del desarrollo sostenible. 

2. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA 
ETAPA 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición 
y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo 
para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el 
grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

2.1. Competencias clave  

Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes. 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos 
previstos en la LOMLOE, para esta etapa educativa, está vinculada a la adquisición y al desarrollo 
de las siguientes competencias clave:  

• Competencia en comunicación lingüística.  
• Competencia plurilingüe.  
• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  
• Competencia digital.  
• Competencia personal, social y de aprender a aprender.  
• Competencia ciudadana.  
• Competencia emprendedora.  
• Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en 
la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de 
vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la 
educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo de 
toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. Del 
mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma 
secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro 
momento del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del 
Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las 
competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y 
amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de 
adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria.  

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se 
mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas 
competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado 
va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará 
el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para 
el alumnado como para el personal docente.  

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 
Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 
motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el  
referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. 
Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 
evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 
esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 
para la etapa. 

2.2. Descriptores operativos de las competencias clave 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de 
ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 
referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 
etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 
área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas 
propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 
competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 
competencias y objetivos previstos para la etapa.  

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 
operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar 
la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores 
operativos previstos para la enseñanza básica. Es importante señalar que la adquisición de cada 
una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía 
entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que 
todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y 
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL)  
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o signada 
de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 
comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 
orales, signados, escritos, audiovisuales o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera 
cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 
para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 
está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 
signación o la escritura para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  
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Descriptores operativos. Al completar Bachillerato, el alumno o la alumna… 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los 
medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada 
y para construir conocimiento.  
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando 
los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 
sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

• Competencia plurilingüe (CP) 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer 
y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 
desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 
clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 
lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 
conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 
fomentar la convivencia democrática.  

Descriptores operativos. Al completar Bachillerato, el alumno o la alumna… 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la 
lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas 
con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer 
de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera 
eficaz. 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) entraña 
la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y la explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 
para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

103



La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y las 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o los deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

Descriptores operativos. Al completar Bachillerato, el alumno o la alumna… 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para 
la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la 
investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de 
la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de 
los métodos empleados. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar 
o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo 
a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara 
y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) 
y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 
física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno 
de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

• Competencia digital (CD) 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 
así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluidos el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos. Al completar Bachillerato, el alumno o la alumna… 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda 
en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera 
adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando 
medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para 
ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva.  
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
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CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 
constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 
constructiva; mantener la resiliencia, y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 
también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 
cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a 
la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 
y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 
apoyo. 

Descriptores operativos. Al completar Bachillerato, el alumno o la alumna… 
CPSAA1.1. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 
CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 
cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 
mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un 
mundo más saludable. 
CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 
consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 
CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos compartidos. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de 
las fuentes. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 

• Competencia ciudadana (CC) 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 
consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los 
derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos. Al completar Bachillerato, el alumno o la alumna… 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral 
de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 
adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y 
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procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales 
y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, 
rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de 
vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, 
y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos 
que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

• Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 
entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 
manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y la gestión 
de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos. Al completar Bachillerato el alumno o la alumna… 
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando 
su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto 
que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras 
dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional emprendedora.  
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar 
los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de 
valor. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 
considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo 
en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 
de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 
artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 
desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 
toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Descriptores operativos. Al completar Bachillerato, el alumno o la alumna… 
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 
defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, 
así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 
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CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu 
crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de 
forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de 
construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística.  
CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación. 
CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la 
composición.  
CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder 
con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 
individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 
plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el 
proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen. 

3. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al 
término de Bachillerato, que se concretan en las competencias específicas de cada materia o 
ámbito de la etapa, se verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado 
como agente de su propio aprendizaje.  

Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los 
centros de interés de los alumnos y alumnas y aumentándolos, les permitan construir el 
conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios aprendizajes y 
experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los 
elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y 
relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la 
autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad.  

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 
contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 
comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución 
conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico 
y profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y 
aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un 
componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite 
aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando 
procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características 
y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan su autonomía.  

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por 
parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, 
destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de 
unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer 
tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual 
al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales de 
manera autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su 
puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos 
auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de 
aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la 
convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a 
los retos del siglo XXI. 
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4. ÁREA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Las culturas humanas se constituyen y reconocen en orden a las respuestas que ofrecen a las 
cuestiones más fundamentales. Entre estas cuestiones se encuentran las referidas al origen, 
naturaleza y sentido del cosmos, al propio ser y destino del ser humano, a la posibilidad y las 
formas del conocimiento, y a la definición de aquellos valores (la verdad, el bien, la justicia, la 
belleza) que estimamos adecuados para orientar nuestras acciones y creaciones. Ahora bien, 
aunque las cuestiones son, en esencia, las mismas, la variabilidad histórica de las formas en que 
se plantean y se intenta responder a ellas es aparentemente enorme. El objetivo de la materia de 
Historia de la Filosofía en Bachillerato es recorrer el camino en que estas preguntas y respuestas 
se han dado, de una forma distintivamente crítica y racional, en el devenir del pensamiento 
occidental, sin que ello signifique menospreciar la riqueza y relevancia de otras tradiciones de 
pensamiento. Este objetivo es de una importancia sobresaliente para el logro de la madurez 
personal, social y profesional del alumnado. Aventurarnos a explorar la vida de las ideas filosóficas 
en la relación compleja y dialéctica que mantienen históricamente entre sí y con otros aspectos de 
nuestra cultura, es también explorar la intrincada red de conceptos y representaciones sobre la 
que pensamos, deseamos, sentimos y actuamos. Así, lejos de ser un mero compendio erudito de 
conocimientos, la materia de Historia de la Filosofía debe representar para los alumnos y alumnas 
un fascinante ejercicio de descubrimiento del conjunto de ideas y valores que sustentan tanto su 
forma de ser, como la de su propia época y entorno social. 

Para lograr este objetivo se propone el desarrollo de una serie de competencias específicas que, 
más allá de profundizar en los procedimientos de la indagación filosófica con los que se trabajó en 
primero de Bachillerato y del conocimiento significativo de algunos de los más importantes 
documentos, concepciones, autores y autoras de la historia del pensamiento occidental, den al 
alumnado la posibilidad de pensar críticamente las ideas con las que piensa, identificándolas en 
su origen más remoto y persiguiéndolas en el transcurso de sus múltiples variaciones históricas. 
Este análisis histórico y dialéctico de las ideas ha de atender tanto a sus relaciones de oposición y 
complementariedad con el resto de las ideas filosóficas, como a su conexión con la generalidad de 
las manifestaciones culturales, políticas o sociales en las que aquellas ideas se expresan y junto a 
las que cabe contextualizarlas. De ahí que en esta propuesta se insista en comprender la historia 
del pensamiento filosófico, no de manera aislada, limitándolo al conocimiento de sus textos y 
autores y autoras más relevantes, sino en relación con la totalidad del contexto histórico y cultural 
en el que las ideas se descubren, generan y manifiestan, atendiendo a las múltiples expresiones y 
fenómenos sociales, políticos, artísticos, científicos o religiosos en que podemos encontrar 
incardinadas dichas ideas y, más específicamente, inquiriendo sobre ellas en textos y documentos 
de carácter literario, histórico, científico o de cualquier otro tipo. El fin último es que el alumnado, 
una vez entienda las teorías y controversias filosóficas que han articulado la historia del 
pensamiento occidental, se encuentre en mejores condiciones para adoptar una posición propia, 
dialogante, crítica y activa ante los problemas del presente y los retos y desafíos del siglo XXI. 

Cada una de las competencias específicas referidas se relaciona con los objetivos generales de 
etapa para Bachillerato, así como con las competencias clave, conectándose directamente con 
determinados criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación han de entenderse como 
herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de desempeño que se espera de la 
adquisición de las competencias específicas. Además, y dado el enfoque competencial del 
currículo, los citados criterios de evaluación, siempre en relación con los saberes básicos, habrán 
de atender tanto a los procesos de aprendizaje como al producto o resultante de dichos procesos. 
Por último, tales criterios deberán ser implementados a través de instrumentos de evaluación 
diferenciados y ajustables a los distintos contextos y situaciones de aprendizaje en los que se 
concrete el desarrollo de las competencias específicas. 

En cuanto a los saberes básicos, están distribuidos en tres bloques, referidos a tres intervalos 
históricos especialmente significativos en la historia del pensamiento filosófico occidental: el origen 
y desarrollo de la filosofía en la antigüedad griega, el surgimiento de la modernidad europea desde 
sus raíces en el pensamiento y la cultura medieval y, por último, el desenvolvimiento y la crisis del 
pensamiento moderno hasta llegar al heterogéneo panorama filosófico de nuestros días. En cada 
uno de estos tres bloques se enuncian aquellos saberes que resulta esencial tratar en un curso 
básico de Historia de la Filosofía en Bachillerato, sin prejuzgar el grado de atención que haya de 
prestársele a cada bloque y saber ni la forma de articularlos, de manera que se puedan 
seleccionar aquellos que convenga tratar por extenso y aquellos otros que se comprendan de 
manera complementaria o contextual. 
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Los saberes básicos se han organizado en torno a una serie de problemas filosóficos 
fundamentales y a partir del diálogo que a propósito de ellos han mantenido y mantienen entre sí 
diferentes pensadores y pensadoras de la misma o de diferentes épocas. Se pretende evitar así la 
mera relación diacrónica de autores o textos canónicos, dando a la materia una orientación más 
temática. Además, se propone abordar cada uno de esos problemas no solo a través de textos de 
eminente naturaleza filosófica y de un nivel adecuado al carácter básico de la materia, sino 
también mediante el análisis complementario de textos y documentos literarios, historiográficos y 
de cualquier otro tipo que sean pertinentes y tengan o hayan tenido relevancia histórica en 
relación con el problema tratado. 

Por otro lado, en los tres bloques se propone analizar la situación de la mujer en el ámbito de la 
filosofía, con la intención de reparar el agravio histórico con respecto a aquellas filósofas que han 
sido marginadas en el canon tradicional por su simple condición de mujeres, medida que se 
complementa con la atención que en los dos últimos bloques se presta al pensamiento feminista 
como una de las concepciones más representativas de la historia reciente de las ideas. El 
abandono, asimismo, de los cuatro periodos historiográficos tradicionales pretende subrayar el 
aspecto dinámico e interconectado de las distintas etapas o fases de la historia del pensamiento 
filosófico, así como dar un mayor peso al análisis del pensamiento moderno y contemporáneo, que 
es el protagonista de los dos últimos bloques, sin que ello suponga olvidar el inmenso y riquísimo 
caudal de cuestiones e ideas que representa el pensamiento antiguo y medieval. 

Finalmente, una programación de la materia consecuente con el espíritu competencial que 
establece la ley ha de tomar el «aprender a filosofar» kantiano como lema orientador, y situar la 
actividad indagadora del alumnado como el centro y el fin de todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, profundizando en el desarrollo de aquellas competencias que, desplegadas ya en la 
materia de Filosofía de primero de Bachillerato, contribuyan al logro de su autonomía y madurez 
intelectual, moral y cívica. Es también preciso insistir, por último, en la conveniencia de 
comprender la Historia de la Filosofía en el contexto histórico y cultural que le sirve de marco, 
evitando un tratamiento aislado y puramente academicista de la misma y empleándola como una 
herramienta y una perspectiva idóneas desde las que tratar crítica y reflexivamente los más graves 
problemas que nos afectan hoy, especialmente aquellos referidos a la equidad entre los seres 
humanos, la justificación y consideración de los derechos humanos, la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, o los problemas ecosociales. 

4.1. Competencias específicas 

Las competencias específicas son aquellos desempeños que el alumnado debe poder realizar en 
actividades, tareas o situaciones. Para su abordaje, requerirá de los saberes básicos del área. 
Estas competencias específicas se convierten en el elemento de conexión existente entre el perfil 
de salida del alumnado y los criterios de evaluación y los saberes básicos del área.  

Las competencias específicas, por norma general, expresarán la capacidad o capacidades que se 
desean conseguir, el cómo alcanzarlas y su finalidad. 

Las competencias específicas para esta área son: 

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

La labor de investigación de la Historia de la Filosofía comparte con los estudios históricos, 
pero también con la filología y con otras ciencias humanas, el hecho de que su objeto de 
estudio venga vehiculado por textos, documentos y otras manifestaciones análogas legadas 
por la tradición. Es, pues, fundamental que el alumnado sepa trabajar con fuentes fiables y 
relevantes, entendiéndolas en su contexto social y cultural a la vez que en su proyección 
histórica y estableciendo relaciones entre documentos de diferentes épocas y culturas. Para 
ello, es preciso dotarle de herramientas de investigación con que buscar y organizar la 
información, tanto en entornos digitales como en otros más tradicionales, así como para 
evaluarla y utilizarla de manera crítica para la producción y transmisión de conocimientos 
relativos a la materia. El objetivo es que, además del uso de documentos de una cierta 
complejidad formal y material, puedan construir sus propios juicios y elaborar producciones a 
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partir del diálogo con tales documentos y el ejercicio autónomo de su capacidad indagadora. 
Todo esto supone no solo la facultad de interpretar y comentar formalmente textos y otros 
documentos y manifestaciones histórico-filosóficas, relacionándolos con problemas, tesis y 
autores o autoras, sino también la de realizar esquemas y mapas conceptuales, cuadros 
cronológicos y otras elaboraciones, incluyendo la producción y exposición de trabajos de 
investigación de carácter básico, utilizando los protocolos al efecto, y tanto de forma individual 
como colaborativa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, 
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 y a través de diversas actividades, 
para aplicarlas con rigor en la construcción y exposición de argumentos y en el ejercicio del 
diálogo con los demás. 

El dominio de la argumentación es un factor fundamental para pensar y comunicarse con rigor 
y efectividad, tanto en el ámbito de las ciencias y saberes, como en el de la vida cotidiana, así 
como una condición necesaria para la formación del propio juicio personal. Es, pues, necesario 
que el alumnado, tanto en el trabajo con textos y documentos, como en el diálogo filosófico con 
los demás, emplee argumentos correctos y bien fundados, apreciando el rigor argumentativo y 
detectando y evitando los modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener o discutir 
opiniones e hipótesis. 

Por otro lado, si el diálogo goza en la didáctica de la filosofía de un merecido reconocimiento, 
tanto como expresión del carácter propiamente dialéctico de la indagación filosófica como en 
tanto que elemento esencial del ejercicio de la ciudadanía democrática, en el estudio de la 
historia de las ideas cumple una doble función: la de promover el debate filosófico y la de 
hacerlo en torno a planteamientos y concepciones que guardan a la vez entre sí un diálogo a lo 
largo del tiempo. Se trata, pues, de promover, no solo el diálogo empático, cooperativo y 
comprometido con la búsqueda del conocimiento, la libre expresión de ideas y el respeto a la 
pluralidad de tesis y opiniones, sino también la aptitud para el pensamiento crítico y relacional 
en torno a ideas de autores y autoras de épocas muy distintas, entendiendo en todos los casos 
la disensión y la controversia no necesariamente como un conflicto sino también como 
complementariedad y ocasión para una mejor comprensión de los problemas. 

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

3. Comprender y expresar diferentes concepciones 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 tradición filosófica, así como el debate filosófico contemporáneo, han venido acumulando y 
transmitiendo, y siguen produciendo hoy, un inmenso y valiosísimo caudal de planteamientos, 
preguntas, intentos de respuesta, ideas, argumentaciones y exposiciones diferentes en torno a 
las cuestiones filosóficas, moduladas de acuerdo con el contexto histórico y el esfuerzo de los 
autores y autoras en los que en cada caso tuvieron cauce de expresión. El conocimiento de las 
más importantes de estas propuestas filosóficas debe formar parte de la cultura de todo el 
alumnado y, en general, del bagaje de una ciudadanía ilustrada. Por otro lado, el aprendizaje 
de tales concepciones filosóficas precisa de un trabajo orientado desde la experiencia 
actualizada de cuestiones ya tratadas en primero de Bachillerato, de manera que sea el 
alumnado el que, en relación con dichas cuestiones, sienta la necesidad de investigar la raíz y 
dimensión histórica de las mismas a través del contacto directo con documentos y del trabajo a 
partir de ellos. Una indagación que debe ser, además, ajena a prejuicios etnocéntricos, sexistas 
o de cualquier otro tipo, y reconocer el papel, a menudo oculto y marginado, de las mujeres, así 
como 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: CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 
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4. Reconocer la naturaleza esencialmente plural y diversa de las concepciones filosóficas 
históricamente dadas, 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, a diferencia de otros ámbitos de conocimiento, se presenta radicalmente abierta y 
disputada en todas sus áreas, algo que no tiene por qué ser interpretado como defecto o 
disfunción sino, al contrario, como indicio del carácter complejo y dialéctico tanto de la 
disciplina como de muchas de las cuestiones filosóficas en las que no son posible, ni quizás 
deseables, la unanimidad o la unilateralidad, pero sí el diálogo respetuoso y constructivo. 

Este carácter plural de la filosofía es más evidente cuando lo comprendemos a través de su 
dimensión histórica. No obstante, tampoco aquí esta riqueza de perspectivas compromete la 
unidad esencial que define a toda la empresa filosófica como una búsqueda incondicionada e 
integral de la verdad y del sentido de la realidad en sus aspectos más fundamentales. Por otro 
lado, el contacto con los distintos modos de argumentación y exposición que corresponden a 
las concepciones filosóficas, así como con la diversidad de formas con que cabe interpretarlas, 
resultan una experiencia óptima para la práctica del pensamiento complejo, el análisis, la 
síntesis, y la comprensión de los problemas filosóficos y otros de relevancia cultural y social 
desde una perspectiva más profunda y plural, menos sesgada, y crítica con todo dogmatismo, 
en consonancia con lo que debe ser el ejercicio de la propia ciudadanía democrática. 

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

5. Reconocer el modo en que se han planteado sucesivamente, a través de distintas épocas y 
concepciones, los mismos problemas filosóficos, mediante el 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 reflexión filosófica, que en el curso de primero de Bachillerato se abordaba de manera 
principalmente temática, se despliega aquí de modo también diacrónico, analizando los mismos 
problemas en diferentes momentos históricos, lenguajes y formas, y en relación con los 
aspectos propios de cada época y cultura. La suma de dichas fases o momentos comprende 
un conjunto de planteamientos y respuestas que el alumnado debe conocer, no solo para 
comprender la historia pasada, e incluso el mismo concepto de historia, sino también para 
entender su propio presente y pensar su futuro de manera más reflexiva y cuidadosa. Además, 
en la filosofía, dado su carácter plural y siempre abierto, es aún más pertinente que en otros 
saberes tener consciencia de ese proceso histórico, él mismo un objeto de reflexión filosófica, y 
en el que se puede encontrar el germen de todo el pensamiento contemporáneo. 

Es necesario, por ello, que el alumnado analice los problemas filosóficos a lo largo de la 
historia, esclareciendo las condiciones socio-culturales de su aparición y conectando el 
tratamiento que se hace de los mismos en distintas corrientes y escuelas de pensamiento. El 
objetivo es que alumnos y alumnas afronten tales problemas desde el reconocimiento tanto de 
su radicalidad y universalidad como de la pluralidad y variabilidad en que se expresan, 
reflexionando sobre la relación de ambos aspectos, con el fin de promover un conocimiento 
profundo y crítico de la filosofía y de la cultura en que esta se inserta y desarrolla. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 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, lejos de ser un saber ensimismado en sus problemas y lenguaje y ajeno al resto de 
saberes y aspectos de la existencia humana, se ha mostrado siempre interesada en dialogar 
con otros ámbitos del conocimiento, nutriéndose de ellos y enriqueciéndolos con nuevas ideas 
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y perspectivas. A ello se le suma que el estudio de la filosofía resulta más estimulante y rico 
cuando se ejercita mediante el análisis de otras manifestaciones culturales en las que los 
problemas y las concepciones histórico-filosóficos están presentes, de manera al menos tácita. 
Por ello, el acercamiento a la materia de Historia de la Filosofía debe realizarse no solo a 
través del estudio e interpretación de los textos de los grandes filósofos y filósofas, sino 
también a través del análisis de aquellos otros documentos y acontecimientos históricos de 
carácter político, artístico, científico o religioso que resulten filosóficamente relevantes. 

El objetivo es, por un lado, que el alumnado comprenda la naturaleza interdisciplinar y 
transdisciplinar de la reflexión filosófica y su función articuladora del conjunto de los saberes, y, 
por el otro, que reconozca la relación entre las distintas teorías filosóficas y aquellos 
movimientos, doctrinas y creaciones sociales, políticas, morales, artísticas, científicas y 
religiosas con las que aquellas han compartido espacio histórico y cultural, identificando sus 
influencias mutuas y, en especial, los fundamentos y problemas filosóficos que laten bajo los 
citados movimientos, doctrinas y creaciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 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 de juicio y promover actitudes y acciones cívica y éticamente 
consecuentes. 

Los grandes sistemas de pensamiento habidos a lo largo del tiempo no son solo lugares de 
referencia obligada para entender en profundidad el pasado, nuestras señas de identidad 
culturales o nuestro modo mismo de ser, conocer o valorar, sino que son también guías que, 
tratadas de manera crítica, iluminan los más complejos debates actuales, constituyendo así 
una herramienta indispensable para nuestra tarea de promover un mundo más justo, sostenible 
y racional. En este sentido, la historia de la filosofía representa un esfuerzo progresivo por 
comprender la realidad y orientar la acción humana, tanto en un sentido individual como en el 
colectivo. Además, provee al alumnado de un marco de referencia idóneo para el ejercicio de 
una ciudadanía consciente, críticamente comprometida con los valores comunes y detentadora 
de una actitud reflexiva y constructiva ante los retos del siglo XXI. Así, en la medida en que se 
conozcan con profundidad las distintas ideas, teorías y controversias filosóficas implicadas en 
cuestiones que, como la desigualdad y la pobreza, la situación de los derechos humanos en el 
mundo, el logro de la efectiva igualdad y corresponsabilidad entre mujeres y hombres, o los 
problemas ecosociales, conforman la actualidad, se estará en mejores condiciones para 
entender y afrontar dichas cuestiones. El propósito último es que el alumnado pueda 
posicionarse ante ellas con plena conciencia de lo que sus ideas deben al curso histórico del 
pensamiento filosófico y, por ello, con una mayor exigencia crítica y un más firme compromiso 
tanto con el perfeccionamiento de dichas ideas como con las actitudes y acciones que quepa 
deducir de ellas. 

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

4.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación serán los referentes que indican los niveles de desempeño esperados 
en el alumnado en las actividades, tareas o situaciones a las que se refieren las competencias 
específicas del área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación se presentan asociados a las competencias específicas sobre las que 
indican el nivel de desempeño esperado. Estos criterios se presentan para cada uno de los ciclos 
de la etapa, por lo que no siempre se trabajarán todos los criterios de evaluación en ambos cursos 
del ciclo.  

Los criterios de evaluación para esta área son: 

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 
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los mismos, y relacionándolos correctamente con contextos históricos, problemas, tesis, 
autores y autoras, así como con elementos pertenecientes a otros ámbitos culturales. 

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. 

Competencia específica 2 
2.1 Emplear argumentos de modo riguroso, reconociendo y aplicando normas, técnicas y 

pautas lógicas, retóricas y argumentativas, y evitando modos dogmáticos, falaces y 
sesgados de sostener opiniones e hipótesis. 

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. 

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. 

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. 

Competencia específica 4 
4.1 Generar una concepción plural, 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. 

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. 

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. 

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 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. 

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 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. 

4.3. Saberes básicos 

Llamamos saberes básicos a los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios del área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas. Los saberes básicos se organizan en torno a bloques dentro del área y 
conforman su estructura interna.  

Los saberes básicos, por su parte, se articulan en bloques, que deberán aplicarse en diferentes 
contextos reales para alcanzar el logro de las competencias específicas del área. 

Los saberes básicos para esta área son: 
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A. Del origen de la filosofía occidental en Grecia 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. La filosofía en otras tradiciones culturales. 
− 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 antropología en la filosofía clásica: Sócrates y el conocimiento de sí; la psique en Platón 

y Aristóteles. 
− La discusión ética: el intelectualismo socrático-platónico; la teoría de las virtudes en Platón y 

Aristóteles; el concepto de eudemonía. El debate político: Las propuestas platónica y 
aristotélica en torno al mejor orden social. 

− De las polis al imperio. Filosofía, ciencia y cultura en el helenismo. Estoicismo y 
epicureísmo. La figura de Hipatia de Alejandría. 

B. De la Edad Media a la modernidad europea. 
− Etapas, métodos y cuestiones fundamentales en la filosofía medieval. Agustín de Hipona, 

Tomas de Aquino y Guillermo de Ockham. La personalidad polifacética de Hildegard von 
Bingen. La filosofía árabe y judía. 

− La asimilación de la filosofía griega por la teología medieval. El problema de la relación 
entre fe y razón. 

− El nacimiento de la modernidad europea. El Renacimiento. El protestantismo. La revolución 
científica. 

− Racionalismo y empirismo: René Descartes y David Hume. 
− El debate metafísico moderno. La teoría cartesiana de las sustancias. El materialismo desde 

Thomas Hobbes a la Ilustración. 
− 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 y la dialéctica de la 

Ilustración en la Escuela de Fráncfort. El análisis del totalitarismo de Hannah Arendt. 
− La deconstrucción de la tradición occidental en Friedrich Nietzsche y la herencia 

posmoderna. 
− Los problemas filosóficos a la luz del análisis del lenguaje: Ludwig Wittgenstein y la filosofía 

analítica. 
− El existencialismo: Martin Heidegger y Jean Paul Sartre. La razón vital y la razón poética: 

José Ortega y Gasset y María Zambrano. 
− El desarrollo contemporáneo del feminismo: Simone de Beauvoir. 
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5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el 
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de cada área, y 
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso 
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en 
el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

5.1. Principios metodológicos de Bachillerato 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de 
comentario y análisis de texto, definición conceptual y, además, también debe subrayar la relación 
de los aspectos teóricos de las materias tanto con la vida cotidiana como con otras materias. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica 
esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada materia y por las 
exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías 
específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de 
capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

A modo de síntesis, como principios metodológicos de Bachillerato podríamos señalar: 
• Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades 

diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 
• Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
• Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando 

estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la socialización. 
• Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone. 
• Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, 

planteando las interrelaciones entre los contenidos de Filosofía y los de otras disciplinas de 
otras áreas. 

• Rigor y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 
interpretativas). 

• Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas. 

5.2. Metodologías activas 

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en 
consonancia con el propio carácter, con la concepción de la enseñanza y con las características 
de su alumnado. 

No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la 
manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de 
actividades de aplicación, y las estrategias de indagación. 

Las estrategias expositivas 
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe 
asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar 
hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado 
puede alcanzar solo con ayudas indirectas. 

No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el 
alumnado de actividades, que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya 
posee. 
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Las estrategias de comentario y análisis textual 
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe elaborar, siguiendo unas pautas de 
actuación. Se trata de enfrentarlo a textos, argumentaciones y debates problemáticos en los que 
debe poner en práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así 
adquirirlos de forma consistente. 

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, 
aunque estos conllevan, a su vez, la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al 
alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y sus conceptos. 
También son muy útiles para el aprendizaje y para el desarrollo de hábitos, de actitudes y de 
valores. 

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas 
destacamos por su interés las tres siguientes: 
- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente 

posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad de los problemas 
humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para 
ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento humano. 

- El estudio de casos o hechos y de situaciones concretos como instrumento para motivar y para 
hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar los 
procedimientos de causalidad múltiple. 

- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos de redacción habitúan al alumnado a 
afrontar y a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas y a adquirir 
experiencia en la búsqueda y en la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia 
valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia. 

Las estrategias de indagación 
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas 
pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que debe poner en 
práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de 
forma consistente. 

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, 
aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al 
alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. 
También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas 
destacamos por su interés las tres siguientes: 
- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente 

posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad de los problemas 
humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para 
ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento humano. 

- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y hacer 
más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar los procedimientos de 
causalidad múltiple. 

- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a afrontar y a resolver 
problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en la 
búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo 
de los especialistas en la materia y el conocimiento científico. 

Las actividades didácticas 
En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades por 
parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 
- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 
- Son la base para el trabajo con los textos y para fomentar las capacidades de comprensión, de 

análisis y de razonamiento. 
- Permiten dar una dimensión múltiple a los conceptos, percibiendo sus conexiones con otras 

nociones y su aplicación a diferentes ámbitos del conocimiento. 
- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

Criterios para la selección de las actividades 
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Tanto en el libro de texto como en la web, se plantean actividades de diverso tipo para cuya 
selección se han seguido estos criterios: 
- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas 

estrategias. 
- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y que 

lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones. 
- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 
- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe 

hacer. 
- Que sean variadas y que permitan afianzar los conceptos, trabajar los procedimientos (textos, 

imágenes, películas y otros documentos), desarrollar actitudes que colaboren en la formación 
humana y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad. 
- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas 

actuales o relacionados con su entorno. 

Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología variada 
que se encuadra dentro de las categorías siguientes: 

• Actividades de enseñanza-aprendizaje 
A esta tipología responde una parte importante de las actividades planteadas en el libro de 
texto. Se encuentran en los apartados siguientes: 
- En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades didácticas se 

proponen actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son, generalmente, de 
localización, de afianzamiento, de análisis e interpretación de textos y de ampliación de 
conceptos. 

- En las unidades didácticas se proponen actividades de comentario de textos, análisis de 
documentos audiovisuales (películas o documentales) y de obras de arte. 

• Actividades de aplicación 
De los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado. Este tipo de actividades, en 
unos casos, se refieren a un apartado concreto del tema y, por tanto, se incluyen entre las 
actividades planteadas al hilo de la exposición teórica; en otros casos, se presentan como 
trabajos de investigación o de reflexión personal argumentada sobre algunos temas. 

• Actividades encaminadas a fomentar la concienciación 
El debate, el juicio crítico, la tolerancia, la solidaridad... Este tipo de actividades suele aparecer 
al final de las unidades del libro de texto. 
Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. De esta 
forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse 
aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses. 
La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas y 
permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los 
conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo. 

6. INCLUSIÓN. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

1. Corresponde a las administraciones educativas disponer los medios necesarios para que los 
alumnos y alumnas que requieran una atención diferente a la ordinaria puedan alcanzar los 
objetivos establecidos para la etapa y adquirir las competencias correspondientes. La atención 
a este alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión.  

2. Asimismo, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.  

3. Las administraciones educativas fomentarán la equidad e inclusión educativa, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación del alumnado con discapacidad. Para ello se establecerán 
las medidas de flexibilización y alternativas metodológicas de accesibilidad y diseño universal 
que sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de 
calidad en igualdad de oportunidades.  

4. Igualmente, establecerán medidas de apoyo educativo para el alumnado con dificultades 
específicas de aprendizaje. En particular, se establecerán para este alumnado medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 
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extranjera. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas.  

5. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal en los 
términos que determinen las administraciones educativas, se flexibilizará conforme a lo dispuesto 
en la normativa vigente.  

6. Con objeto de reforzar la inclusión, las administraciones educativas podrán incorporar las 
lenguas de signos españolas en toda la etapa. 

6.1. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y a cada alumna 
la ayuda pedagógica que necesite en función de sus motivaciones, de sus intereses y de sus 
capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. 

En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, 
motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite 
que el propio alumnado resuelva esta diversidad mediante la elección de modalidades y de 
optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un 
hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje 
que los alumnos y las alumnas manifiestan. 

Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y las 
alumnas y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos 
(se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); 
estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el 
tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; 
algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y 
los hay que prefieren trabajar en pequeño o en gran grupo. 

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de 
todo proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos 
propuestos. 

Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin 

de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte. 
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 
- Introducción de cada aspecto teórico ateniéndose a su contexto y a su importancia para temas 

actuales y cotidianos, siempre que ello sea posible. 

Como actividades de consolidación sugerimos: 
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el 

fin de afianzar los contenidos teóricos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. 
- Trabajo con los textos complementarios de cada unidad para asentar y para consolidar los 

conocimientos adquiridos. 

Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades 
de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y las alumnas que presentan 
problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a quienes han alcanzado en el tiempo 
previsto los objetivos propuestos. 

Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin duda, 
en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de 
gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las 
actividades que se vayan a realizar –concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y de 
comentario de textos–, pues consideramos que la puesta en común de conceptos y de ideas 
individuales genera una dinámica creativa y de interés en el alumnado. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual; 
en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así 
como en las de recuperación y en las de ampliación. 

119



Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: 

la información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, 
paradigmas, etc. 

2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen 
un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales del alumnado. La variedad y 
la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como 
hemos dicho, a los diversos intereses, capacidades y motivaciones. 

7. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS 

La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica 
educativa, que permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado para poder 
realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los principios que guiarán la evaluación del alumnado en la etapa de 
Bachillerato son: 

• La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas 
materias.  

• El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes.  

• El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las 
fechas que determinen las administraciones educativas.  

• El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 
y su propia práctica docente.  

• En aquellas comunidades autónomas que posean más de una lengua oficial de acuerdo con 
sus Estatutos, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación de la materia Lengua 
Cooficial y Literatura según la normativa autonómica correspondiente.  

• Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de 
todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los 
procesos asociados a la evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

7.1. ¿Cómo evaluar? 

En la programación debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de 
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero, 
en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades 
siguientes: 
- Actividades conceptuales. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma 

progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. Deben ser capaces de manejar un 
vocabulario específico y definir con precisión y con claridad los conceptos centrales de cada 
unidad. 

- Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, el alumnado debe ser capaz de 
analizar un texto, identificando su tema, sus tesis y sus ideas secundarias. Para ello, ha de 
poder exponer los argumentos o las estructuras de razonamiento del texto. 

- Actividades de síntesis. Este tipo de actividades están orientadas a la comprensión de los 
contenidos temáticos de las diferentes unidades y a la reelaboración de dichos contenidos. El 
alumnado debería poder entender y exponer los principales puntos del tema y razonar a partir 
de ellos. 

- Actividades de razonamiento y de argumentación. Suponen una mayor autonomía por parte del 
alumnado, puesto que debe elaborar una idea fundamentada y apoyada en una serie de 
argumentos. Esta actividad puede realizarse de forma escrita, como una redacción, una toma 
de postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una exposición pública o en un debate. 
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En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar los siguientes: 
- Actividades de composición, como redacciones, disertaciones, debates, comentarios de texto, 

etc. 
- Actividades de libro abierto. 
- Actividades orales. 
- Trabajos complementarios. 
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas y resolución 

de ejercicios y de problemas.  

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo 
que habrá que valorar la fiabilidad, la objetividad, la representatividad, la adecuación al contexto 
del alumnado, etc., de dichos instrumentos. 

121



122



VII. PSICOLOGÍA  

1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que 
les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 
como las posibles situaciones de violencia. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 
mental, así como medio de desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable. 
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, 
asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su 
futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 
Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado 
progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de 
salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al 
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en 
dicho Perfil de salida son las siguientes: 
– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 
– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresión culturales. 
Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 
2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación 
responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo 
XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los principios y 
fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo 
largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la 
enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren 
necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta 
necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y 
formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el 
presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de 
descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 
desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las 
necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 
De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de 
Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria 
vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales 
del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá 
dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer 
situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para 
el personal docente. 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 
objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas 
competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de las 
competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las 
competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores 
operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas 
pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en 
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Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la 
etapa. 
Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato 
A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 
descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para 
favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen 
también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 
Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave 
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 
establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se 
concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y 
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos 
y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 
valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 
su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 
lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a 
los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por 
último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria. 

Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
•CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, 
y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como 
para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

•CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos 
de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

•CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando 
un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

•CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación 
con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y 
posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y 
compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de 
intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.  
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•CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP) 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua 
o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas 
e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 
de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
•CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, 

además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones 
y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

•CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 
enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 
comunicarse de manera eficaz. 

•CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión 
mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión 
social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y 
la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 
y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo 
con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 
responsabilidad y sostenibilidad. 
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Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
•STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias 
variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

•STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 
relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la 
observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

•STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de 
forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

•STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de 
forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

•STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover 
la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 
consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y 
transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano 
en el ámbito local y global. 

Competencia digital (CD) 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 
de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en 
la sociedad, así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y 
crítico. 

Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
•CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente.  

•CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 
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•CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de 
manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

•CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

•CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta 
a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 
de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 
al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
•CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
•CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 

cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 
•CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más saludable.  

•CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar 
una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

•CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos compartidos. 

•CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

•CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 
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Competencia ciudadana (CC) 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 
la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 
activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización 
cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada 
en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
•CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 

moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

•CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio 
cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una 
actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso 
ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

•CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres.  

•CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 
formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 
acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente 
responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la 
creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 
los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar 
y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 
información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 
ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 
de valor social, cultural y económico-financiero. 

129



Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
•CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar 
ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional 
emprendedora. 

•CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 
conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos 
locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a 
la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

•CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 
se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 

Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
•CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico 

de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 

•CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 
deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que 
se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 

•CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y 
espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, 
para participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los 
procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de 
la práctica artística. 

•CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
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situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 
iniciativa e imaginación. 

•CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y 
producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la 
ejecución, la improvisación o la composición. 

•CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 
comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 
ofrecen.  
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3. INTRODUCCIÓN DE LA MATERIA 

Actualmente, la sociedad y las personas jóvenes en particular viven en entornos en 
continuo cambio marcados por la incertidumbre y un tiempo limitado para descansar y 
reflexionar, que pueden mermar su bienestar físico y emocional. Ante las demandas del 
entorno es necesario adquirir destrezas y nuevas formas de pensar que doten de sentido 
la gran cantidad de información que se recibe, a veces contradictoria, para tomar 
decisiones de manera ágil y para hacer frente a problemas y buscar soluciones de 
manera más eficaz y creativa. 
La finalidad educativa de la materia de Psicología está en consonancia con la 
Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente, al contribuir al desarrollo de competencias necesarias 
para promover el conocimiento y desarrollo personal, la salud y una ciudadanía activa y 
responsable. 
Está planteada como una materia optativa para el segundo curso de Bachillerato y 
proporciona al alumnado una primera toma de contacto con la psicología, dejando a un 
lado concepciones erróneas respecto a esta ciencia. Asimismo, ofrece una visión global e 
integrada de los procesos psicológicos implicados en el funcionamiento cognitivo, 
incidiendo en las interrelaciones entre ellos. De manera introductoria, el alumnado se 
acercará a la terminología y metodología usadas en la psicología de modo que esto le 
permita conectar los saberes básicos adquiridos con diversas situaciones y 
comportamientos cotidianos desde una comprensión fundamentada y una actitud y 
mentalidad científica y crítica. Todo ello será útil no solo para aquellos alumnos y alumnas 
que decidan estudiar posteriormente esta disciplina, sino también para quienes orienten 
su itinerario académico en otra dirección y deseen conocer las aportaciones de la 
psicología en distintos campos académicos, así como sus aplicaciones en el ámbito 
personal, social y profesional. 
Las competencias específicas de la materia de Psicología toman como referentes los 
descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial al término del 
Bachillerato. Asimismo, se han desarrollado teniendo en cuenta los objetivos fijados para 
una etapa que contribuye a consolidar en los alumnos y alumnas «una madurez personal, 
afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico», además de «prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia». 
La materia pretende potenciar el nivel de adquisición de todas las competencias clave 
que se espera que alcance el alumnado que complete con éxito la etapa de 
escolarización obligatoria. Así, intentará acercarlo al conocimiento de su propia 
individualidad, del grupo, de la sociedad y la cultura, promoviendo la reflexión crítica 
sobre diversas cuestiones y dilemas, de modo que esto lo ayude a tomar conciencia de 
su identidad, la diversidad social, cultural y personal, y de la importancia de los valores 
comunes. De la misma manera, se orientará a promover una actitud positiva respecto al 
bienestar y la salud física y mental y a ofrecer herramientas que ayuden a superar 
obstáculos, a resolver problemas cotidianos, a gestionar eficazmente las interacciones 
sociales y a organizar el propio aprendizaje, entre otras. También pretende fomentar la 
autonomía del alumnado para hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, y 
promover destrezas y actitudes que facilitan la adaptación a los rápidos y profundos 
cambios que se están produciendo en la actualidad. Finalmente, esta materia abre 
espacios en los que el alumnado debe iniciar procesos de investigación aplicando 
metodologías específicas, que incluyan la observación y la realización de experimentos 
sencillos, de modo que se use el pensamiento lógico y racional para verificar hipótesis y, 
al mismo tiempo, la voluntad de desprenderse de las propias convicciones cuando 
contradigan el resultado de los nuevos descubrimientos. 
El currículo, que aborda aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el 
alumnado, está organizado en torno a la adquisición de unas competencias específicas 
que desarrollan diversos aspectos. En primer lugar, trata de aportar concepciones 
fundamentales sobre el campo de la psicología, de modo que el alumnado pueda 
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utilizarlas para responder a los interrogantes que se le puedan plantear sobre la utilidad y 
la aplicación de esta en su vida. En segundo lugar, ayuda a conocer el mecanismo y la 
relación entre los distintos procesos psicológicos y cómo se integran en la actividad 
cotidiana de las personas, de modo que permita una mejor comprensión de uno mismo y 
de sus comportamientos en diferentes contextos. En tercer lugar, pretende estimular y 
desarrollar el pensamiento autónomo y crítico, abriendo procesos de reflexión para 
comprender y explicar problemas humanos tratados desde distintas disciplinas, 
distinguiendo las consideraciones específicas de la ciencia de otras consideraciones no 
científicas. En cuarto lugar, busca que el alumnado realice una mejor gestión y control de 
sus pensamientos, comportamientos y actitudes, e incluso que pueda influir 
positivamente en los de los demás, poniendo en marcha las herramientas necesarias 
para promover la autonomía y competencia en la toma de decisiones, así como el uso de 
destrezas basadas en el respeto y la tolerancia a la hora de establecer y construir 
relaciones con otras personas. Por último, busca aproximar al alumnado a la dimensión 
más científica y experimental de la psicología mediante la aplicación de métodos que 
proporcionen información objetiva y le conduzcan a una reflexión crítica y fundamentada 
sobre cuestiones, comportamientos o fenómenos relevantes, para comprender la 
naturaleza compleja y diversa del ser humano. 
Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de 
adquisición de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, 
instrumental y actitudinal que pueda alcanzarse para resolver situaciones o actividades 
de los ámbitos personal, social y educativo mediante la puesta en funcionamiento de los 
saberes básicos. 
Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se 
organizan en siete bloques. Profundizar en los mismos corresponderá a estudios 
posteriores, siendo objetivo de esta materia que el alumnado tome un primer contacto 
con esta ciencia, la comprenda y la relacione con otras, adquiriendo una visión global de 
la misma. El primer bloque engloba los saberes relacionados con la definición de esta 
disciplina, el recorrido histórico desde la psicología precientífica hasta el nacimiento de la 
psicología como ciencia, el acercamiento a diferentes modelos teóricos, la vinculación 
con otras disciplinas y los problemas en relación con su objeto y métodos de estudio. El 
segundo bloque se relaciona con los fundamentos biológicos de la conducta. El tercer y 
cuarto bloque se vinculan con los mecanismos y procesos psicológicos básicos 
(percepción y memoria) y con los superiores (aprendizaje, pensamiento, lenguaje e 
inteligencia), su funcionamiento en la vida cotidiana y sus posibles implicaciones. El 
quinto bloque se refiere a la construcción de la personalidad y a la motivación como 
elemento necesario que lleva a la persona a actuar y a comportarse de una determinada 
manera. El sexto bloque se centra en las relaciones personales e interpersonales. Y por 
último el séptimo bloque, se centra, por un lado, en ofrecer al alumnado una visión 
actualizada de la idea de salud, haciendo hincapié en la importancia de tener hábitos 
saludables y, por otro lado, en ofrecer información sobre los trastornos psicológicos, de 
modo que la población más joven pueda conocer y prevenir o buscar ayuda ante la 
aparición de problemas de salud mental. 
Finalmente, se plantea un enfoque práctico de esta materia aplicando los saberes 
básicos en la resolución de las situaciones de aprendizaje que se propongan, lo más 
ancladas posible con situaciones de la vida cotidiana y que favorezcan los trabajos de 
investigación, el análisis de casos y pequeñas experimentaciones. Partir de situaciones 
significativas y relevantes que forman parte de la realidad de los jóvenes y de la sociedad 
del siglo XXI, y abordarlas desde una perspectiva psicobiosocial, teniendo presente su 
interconexión con otras disciplinas, permitirá al alumnado tener una visión más ajustada y 
documentada del comportamiento humano, así como tomar decisiones y proponer 
soluciones y alternativas que incidan en un mayor bienestar y calidad de vida. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Reconocer y explicar las aportaciones de la psicología a la comprensión de los 
fenómenos humanos, a partir del análisis de su dimensión teórica y práctica, objetivos, 
características y métodos de investigación empleados, identificando los problemas 
específicos de los que se ocupa y las soluciones aportadas por las diferentes corrientes 
psicológicas, para valorar la utilidad y aplicación de esta ciencia a la propia realidad 
individual y grupal. 
Es necesario analizar en toda su extensión las contribuciones efectuadas desde la 
psicología y reflexionar sobre cómo cada uno de sus enfoques, tanto teóricos como 
prácticos, ha determinado el entendimiento del ser humano y su comportamiento tanto a 
nivel individual como social. Ofrecer una visión general de la psicología permite 
entenderla como la disciplina científica que es, la cual se encarga de estudiar el 
comportamiento humano y los procesos mentales que subyacen al mismo a través del 
método científico, diferenciándola así del cúmulo de ideas y creencias provenientes de la 
psicología no científica. 
En este sentido, parece preciso que el alumnado, por un lado, conozca y comprenda las 
características fundamentales de la psicología, sus múltiples campos de aplicación, las 
diferencias que tiene con respecto a otras disciplinas o cómo surgen las escuelas 
teóricas con sus respectivos métodos y temas de estudio a lo largo de la historia, entre 
otros aspectos. Por otro lado, también parece necesario que analice las metodologías 
científicas y su adecuación en el uso según el fenómeno psicológico estudiado, valorando 
sus ventajas y desventajas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 
STEM2, CD1, CPSAA4, CC1. 
2. Analizar las funciones psicológicas y sus posibles alteraciones, partiendo del estudio 
de los principales modelos teóricos de la psicología e identificando y relacionando los 
procesos cognitivos que tienen lugar en relación con ellas, para comprender, interpretar y 
explicar diversas situaciones y comportamientos cotidianos. 
Las funciones psicológicas se pueden entender como las operaciones mentales que 
realiza el cerebro para captar la información, procesarla, almacenarla y recuperarla 
cuando sea necesaria, así como analizarla para ofrecer respuestas o tomar decisiones. 
Así, implica conocer los procesos cognitivos que se ponen en marcha cuando se lleva a 
cabo cualquier actividad cotidiana de modo que el alumnado pueda comprender cómo 
funciona el cerebro y cómo influye en las acciones humanas. En este sentido es 
necesario diferenciar entre los procesos cognitivos básicos y superiores ya que, siendo 
todos necesarios, suponen un grado de elaboración y complejidad diferente. El estudio 
de los procesos cognitivos básicos como la percepción, la atención y la memoria permite 
conocer las estrategias que pueden favorecer el recuerdo y el aprendizaje, considerando 
este último como puente de unión con los procesos cognitivos superiores, lenguaje, 
inteligencia y pensamiento, todos ellos implicados en la organización y manejo de la 
información y que cuentan con una notable repercusión social, dando una idea del interés 
e importancia de la psicología en el campo de la investigación científica. 
Este estudio de los procesos cognitivos también posibilita identificar los factores 
personales, motivacionales o sociales que condicionan nuestra interpretación de la 
realidad, permitiendo así al alumnado encontrar distintas respuestas y soluciones a 
dilemas que se le plantean a partir de sucesos vitales que le preocupan, y asumir una 
mayor comprensión de la variedad y del significado de sus propias experiencias y de las 
de los demás en los diferentes contextos cotidianos donde interactúa. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA5, CC1, CE1. 
3. Analizar la complejidad de los problemas humanos en distintos ámbitos e identificar 
sus factores determinantes, relacionando los elementos de la psicología con los de otras 
disciplinas, contrastando diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno y 
diferenciando entre el saber científico y los prejuicios o ideas preconcebidas, para 
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desarrollar un pensamiento autónomo y crítico y facilitar la transferencia de lo aprendido 
al ámbito de la experiencia cotidiana. 
El comportamiento humano es extraordinariamente complejo lo que hace necesario 
abordarlo desde diferentes disciplinas como la sociología, la antropología, la filosofía, la 
pedagogía, la biología, la química o la economía, entre otras. Es importante que el 
alumnado tome de cada una de ellas aquellos elementos que converjan con la psicología 
para realizar un análisis integrador de cualquier problemática humana. Se trata de 
confrontar posturas y puntos de vista sobre la explicación de un mismo fenómeno a partir 
de las aportaciones provenientes de otras disciplinas, pero también de promover la 
reflexión del alumnado sobre su propio conocimiento personal de los fenómenos y de las 
aportaciones de las investigaciones científicas sobre esos mismos fenómenos. 
Desarrollar esta competencia implica no solo generar en el alumnado una postura crítica 
y reflexiva acerca de la naturaleza y la conducta del ser humano, sino también promover 
la autonomía necesaria para llegar a aplicar y transferir los aprendizajes adquiridos a 
situaciones cotidianas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, 
CPSAA1.1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC3, CE1. 
4. Desarrollar herramientas personales que favorezcan la autonomía, la resolución de 
problemas y la superación de conflictos, a partir del autoconocimiento y la comprensión 
de uno mismo y de los demás, y promoviendo una actitud reflexiva y crítica, para 
gestionar e influir de manera positiva en los pensamientos, comportamientos y actitudes 
propios y de otros. 
El autoconocimiento es un componente fundamental que permite a la persona avanzar y 
enfrentarse a las limitaciones personales; es también el acto de encontrarse consigo 
mismo y conocer en profundidad las cualidades, las dificultades y las emociones propias 
y de los demás, así como el contexto en el que todo ello converge. Explorar sobre las 
aptitudes que cada uno tiene, gestionar de manera adecuada las emociones, analizar las 
habilidades cognitivas y los mecanismos de aprendizaje o examinar la influencia de la 
cultura en la conducta, entre otros, va a contribuir a la consecución de dos objetivos 
importantes para el alumnado. El primero de estos sería la construcción de su propia 
identidad, proceso en el que intervienen, entre otros factores, la imagen que se tenga de 
uno mismo, y los sentimientos de logro, seguridad y autoestima, todo lo cual contribuye a 
la elaboración del autoconcepto. El segundo de tales objetivos consistiría en poner en 
marcha las herramientas personales necesarias que conduzcan a una mayor 
competencia y madurez no solo individual sino también social y afectiva. Estas 
herramientas facilitan al alumnado actuar según sus posibilidades y potenciar aquellas 
cualidades personales que le lleven a resolver con mayor autonomía retos cada vez más 
complejos, y a mostrar más control sobre las decisiones que debe tomar. Del mismo 
modo, dichas herramientas han de ayudarlo a gestionar y adaptarse a los cambios de 
manera constructiva, así como a establecer vínculos de participación y cooperación con 
los demás, considerando la diversidad como un potencial de valor. En definitiva, se 
pretende que el alumnado esté mejor equipado de conocimientos, entrenado en 
destrezas y comprometido con valores cívicos y democráticos, y con una actitud reflexiva 
y critica, de modo que, a partir de todo ello, pueda gestionar de manera adecuada sus 
pensamientos y comportamientos e incluso influir positivamente en los de los demás. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 
CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA5, CC1, CC3, CE2. 
5. Reflexionar de manera crítica sobre cuestiones psicológicamente relevantes y de 
interés general o comportamientos concretos a partir del estudio de casos y de la 
realización de experimentos, comprendiendo y aplicando los procedimientos de 
investigación propios de la psicología, para valorar las aportaciones científicas de este 
campo y tomar conciencia de su contribución a la mejora de la salud y la calidad de vida. 
El alumnado debe enfrentarse a una serie de retos y cuestiones que son propios de la 
edad y que estarían directamente relacionados con la construcción de la personalidad 
tales como la aceptación social, la seguridad en sí mismo, la propia identidad y la 
orientación en el mundo. Sin embargo, se identifican otros igualmente relevantes para los 
jóvenes y que también se pueden abordar desde una perspectiva local o considerar su 
magnitud a nivel mundial. En este sentido tendrían cabida cuestiones y problemas como 
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los referidos al logro de la cohesión y la justicia social, la ciudadanía global, la efectiva 
igualdad de género o el cumplimiento de los derechos humanos. Todas estas cuestiones 
y otras que puedan surgir han de ser tratadas de manera crítica a partir del estudio de 
casos que ejemplifiquen problemas reales y que supongan la reflexión, el análisis de 
factores, el reconocimiento de distintas implicaciones y el aporte de evidencias 
científicas. El objetivo es la construcción de aprendizajes que puedan ser aplicados a 
ofrecer soluciones o propuestas de mejoras a problemas concretos. De igual modo, es 
interesante plantear al alumnado la realización de experimentos e investigaciones 
sencillos tomando como modelo la metodología científica, con el propósito de explicar 
ciertos comportamientos o fenómenos psicológicos de manera objetiva. Todo lo 
enunciado permitirá al alumnado, por un lado, aprender haciendo y convertirse en un 
elemento activo de su propio proceso de aprendizaje y, por otro, aproximarse al ejercicio 
de la práctica científica y tomar conciencia de los ámbitos de aplicación que tiene la 
psicología, de su contribución a una mejor comprensión del individuo y de la sociedad y 
de sus aportaciones a la mejora del bienestar y la calidad de vida. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM4, 
CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CE1. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1. 

1.1 Valorar la uRlidad y aplicación de la psicología a la realidad humana, reconociendo y 
explicando las aportaciones de esta ciencia, analizando sus componentes teóricos y prácRcos, 
objeRvos y métodos de invesRgación, e idenRficando los problemas de los que se ocupa y las 
posibles soluciones que propone a los mismos 
1.2 Comparar las principales metodologías de invesRgación en psicología, analizando sus 
ventajas e inconvenientes y valorando los aspectos éRcos de estas. 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprender, interpretar y explicar diversas situaciones y comportamientos coRdianos 
parRendo del conocimiento que aportan los principales modelos teóricos de la psicología, 
analizando los procesos cogniRvos implicados, así como su funcionamiento, considerando las 
posibles alteraciones que pueden producirse. 
2.2 Conocer y analizar la estructura, Rpos y funcionamiento de la memoria humana, 
invesRgando las aportaciones de algunas teorías y aplicándolas en su propio aprendizaje. 
2.3 Analizar las principales teorías sobre el aprendizaje, idenRficando los factores que cada una 
de ellas considera determinantes en este proceso y aplicando los conocimientos en la mejora de 
su propio aprendizaje. 
2.4 Analizar las principales teorías sobre la inteligencia, comparando las aportaciones de cada 
una de ellas y exponiendo críRcamente sus conclusiones. 
2.5 Reconocer y valorar el componente emocional, tomando conciencia de su repercusión en el 
desarrollo psíquico y poniendo en prácRca estrategias que promuevan la inteligencia emocional. 
2.6 Explicar la importancia de la moRvación y su relación con otros procesos cogniRvos, 
valorando los diferentes modelos teóricos que la explican, y analizando las dificultades 
relacionadas con la frustración. 

Competencia específica 3. 

3.1 Desarrollar un pensamiento autónomo y críRco y facilitar la transferencia de lo aprendido a 
experiencias propias, analizando los problemas humanos desde un enfoque holísRco y 
diferenciando entre el saber que aporta la ciencia y los prejuicios, ideas preconcebidas y 
creencias populares. 
3.2 Analizar fenómenos y problemas humanos en disRntos ámbitos, idenRficando los factores 
que pueden tener mayor relevancia en su aparición y permanencia, y relacionando elementos 
de la psicología con los de otras disciplinas. 

Competencia específica 4. 

4.1 GesRonar e influir de manera posiRva en los pensamientos, comportamientos y acRtudes 
propios y de los demás promoviendo una postura reflexiva y críRca y desarrollando 
herramientas personales que favorezcan la autonomía, la resolución de problemas y la 
superación de conflictos. 
4.2 IdenRficar cualidades personales y de los demás, reflexionando sobre la importancia de 
potenciar aquellas que resultan necesarias en la superación de retos personales relacionados 
con el logro de una mayor autonomía, resolución de problemas y afrontamiento eficaz de 
conflictos. 

Competencia específica 5. 
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5.1 Valorar las aportaciones cienuficas que provienen del campo de la psicología y tomar 
conciencia de su contribución a la mejora de la salud y la calidad de vida, reflexionado de 
manera críRca sobre las cuesRones objeto de estudio, y parRendo del análisis de casos y de la 
realización de experimentos sencillos. 
5.2 Generar nuevo conocimiento aplicando procedimientos descripRvos o experimentales que 
permitan explicar, describir y comprender fenómenos psicológicamente relevantes. 
5.3 Promover el conocimiento cienufico llevando a cabo experimentos y prácRcas de 
invesRgación sencillos que ayuden a comprender fenómenos y comportamientos humanos de 
manera objeRva. 
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6. SABERES BÁSICOS  

A. El mundo de la psicología. 

– ¿Qué es la psicología? Objeto e historia. Antecedentes filosóficos y científicos. 
– Modelos teóricos de la psicología actual: el conductismo, el cognitivismo, los modelos 
neurobiológicos, humanísticos, comunitarios y otros. 
– Campos de la psicología: áreas de investigación y ámbitos de aplicación en psicología. 
– Relación de la psicología con otras disciplinas. 
– Metodologías de investigación en psicología. Adecuación de la investigación al objeto 
de estudio. Condiciones y procedimientos del trabajo experimental en psicología. 
Aspectos éticos de la investigación. 

B. Perspectiva y bases biológicas de la conducta. 

– La filogénesis: el proceso de la hominización, evolución de la mente y enculturación. 
– Historia y ámbito de la psiconeurobiología: aportaciones de los avances tecnológicos. 
– Las neuronas. Circuitos neuronales y transmisión sináptica. 
– Estructuras y funcionamiento del sistema nervioso central y periférico. 
– Sistema endocrino: sistema regulador de la química del cuerpo. 
– Explicación de la genética. Leyes genéticas de la herencia. Alteraciones en la 
transmisión de la información genética. 

C. Los procesos psicológicos básicos: percepción y memoria. 

– Sensopercepción: concepto, componentes y factores que intervienen en el fenómeno 
sensoperceptivo. Bases fisiológicas de la sensopercepción. 
– Aportaciones de las principales teorías acerca de la percepción. Leyes de la 
percepción. 
– Distorsiones perceptivas: ilusiones ópticas, trastornos perceptivos y percepción 
subliminar. 
– La atención. Tipos de atención, su relación con diferentes fenómenos y alteraciones. 
– El misterio de la memoria: investigaciones. Neuropsicología de la memoria: áreas 
cerebrales interconectadas. 
– Procesos funcionales y estructurales de la memoria. 
– El olvido: concepto y causas. 
– Principios generales para mejorar la memoria: atención, sentido, organización y 
asociación. Trastornos y alteraciones de la memoria. 

D. El aprendizaje y los procesos psicológicos superiores: pensamiento, lenguaje e 
inteligencia. 

– El reto del aprendizaje: concepto de aprendizaje. Conducta innata y conducta 
aprendida. 
– Teorías sobre el aprendizaje: Condicionamiento clásico y condicionamiento operante. 
Otras teorías. 
– Implicaciones en la educación. Relación entre dificultades y estrategias de aprendizaje. 
– Pensamiento: la formación de conceptos. El juicio. El razonamiento y sus tipos. 
Distorsiones cognitivas y pensamientos irracionales. Resolución de problemas: métodos y 
obstáculos. Los mecanismos heurísticos y la toma de decisiones. 
– El lenguaje: concepto. Uso y funciones. Neurofisiología del lenguaje: áreas implicadas. 
Desarrollo evolutivo del lenguaje. Relación entre lenguaje y pensamiento. Trastornos y 
alteraciones del lenguaje. 
– Inteligencia e inteligencias: concepto y principales teorías. Evaluación de la inteligencia. 
Creatividad e inteligencia. Situación actual sobre la inteligencia: polémica herencia-
ambiente. Modificabilidad de la inteligencia. Inteligencia animal e inteligencia artificial. 
Inteligencia emocional. 
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– La emoción: concepto y funciones. Tipos de emociones y sus características. La 
educación de las emociones. Herramientas para su gestión. El papel de las emociones 
en la toma de decisiones. Trastornos emocionales. 

E. La construcción del ser humano: personalidad y motivación. 

– Conceptualización de personalidad. Su relación con el temperamento y el carácter. 
Enfoques teóricos de la personalidad y métodos de estudio para su evaluación. 
– Características generales y construcción social de la personalidad: la influencia de 
factores genéticos y ambientales. La influencia de la cultura y la evolución de la conducta: 
apego, altruismo y empatía. 
– Procesos psicosociales implicados en el desarrollo de la sexualidad. Teoría de la 
construcción social del género. 
– Aplicaciones del estudio de la personalidad: identidad, autoestima y autoconcepto. 
Trastornos de la personalidad. 
– Motivación: concepto, naturaleza de la motivación. El proceso motivacional. Teorías 
sobre la motivación. La frustración: causas y vías de superación. Técnicas de motivación. 

F. Relaciones personales e interpersonales. 

– Identidad psicológica y socialización. Pensamiento social: percepción y evaluación de 
los demás. Recopilación y organización de la información social: actitudes, valores, 
estereotipos y prejuicios. Proceso de atribución: tendencias y sesgos. Amenazas y 
riesgos para la seguridad y cohesión social: conductas de odio, acoso y violencia. Estudio 
de casos. 
– Sentido de pertenencia a un grupo. Estructura y comportamiento de los grupos: 
normas, roles, dilemas morales, cambio y desarrollo grupal. Liderazgo y tipos. 
– Factores grupales o situacionales que influyen en comportamientos cooperativos: 
altruismo, conducta prosocial, cohesividad. Resolución pacífica de conflictos. Factores 
grupales o situacionales que influyen en comportamientos violentos: identidad social, 
obediencia y desindividualización. Análisis de casos. 
– La comunicación interpersonal. Habilidades sociales y comunicativas en las relaciones 
personales. Nuevas formas de comunicación: redes sociales. Ética y uso seguro, crítico y 
responsable. La comunicación no verbal. 
– Relaciones humanas en el ámbito laboral. Satisfacción profesional: factores que 
influyen en el desarrollo laboral. Problemas derivados del ámbito laboral y de las nuevas 
formas de trabajo. 

G. Salud mental y bienestar. 

– Visión actual: El concepto de salud. La salud como estilo de vida: alimentación, higiene 
del sueño, ejercicio físico, descanso, ocio y relaciones sociales y afectivas. La relación 
entre la salud y el desarrollo personal y social. 
– Factores psicológicos que influyen en el logro de bienestar. Factores de riesgo: estrés, 
ansiedad y adicciones, entre otros. 
– Psicopatologías. El problema de la categorización de los trastornos mentales. Lo 
«normal» y lo patológico. Interacción de factores fisiológicos, psicológicos, sociales, 
morales y culturales de las enfermedades mentales. 
– Presencia de trastornos: aproximación a los manuales de diagnóstico: DSM y CIE. 
Presencia de trastornos en la adolescencia: trastornos de la conducta alimentaria, 
trastornos de la ansiedad, trastornos del estado de ánimo, TDAH, trastornos de la 
conducta. 
– Intervención en función del propósito: prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, 
acompañamiento, entre otros. 
– Estrategias y métodos de intervención directo: consejo psicológico, terapia, 
negociación, mediación. 

140



7. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
En el desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje de la materia y siempre que 
el trabajo con los saberes básicos y las actividades lo permita, se procurará incidir 
especialmente en estos temas y enfoques: 

● La comprensión lectora,  
● La expresión oral y escrita,  
● La comunicación audiovisual,  
● La competencia digital,  
● El fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento  
● La igualdad entre hombres y mujeres,  
● La educación para la paz,  
● La educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible 
● La educación para la salud 

Especialmente, todo lo relacionado con la sostenibilidad y el trabajo al hilo de los 
objetivos de desarrollo sostenible recibirá un tratamiento particular. 
Educar en la sostenibilidad 
En los últimos años nos hemos familiarizado por diferentes vías y medios con la Agenda 
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicha agenda procede del 
acuerdo alcanzado el 25 de septiembre de 2015 por las diferentes jefaturas de Estado y 
de Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas. 
Consciente de que el 2030 se va acercando y de que es urgente lograr el cumplimiento 
de todos y cada uno de los objetivos marcados, el sector educativo ha demostrado ser 
unos de los más sensibilizados y comprometidos con su difusión y su interiorización. A 
esto se suma ahora el marco legislativo de la LOMLOE, que pone en el centro del interés 
formativo del alumnado todo lo relacionado con la sostenibilidad, la ciudadanía 
responsable y el cuidado del planeta. 
La UNESCO viene defendiendo desde 1992, el concepto de Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS), pero es en la actualidad cuando ha cobrado más fuerza en todos los 
ámbitos: político, económico, empresarial, social, cultural, y, por supuesto, el educativo. 
Hay tantas urgencias y emergencias en nuestro planeta que se hace imprescindible un 
cambio que transforme nuestro estilo de vida y que nos permita adquirir nuevas 
competencias y habilidades para constituir sociedades verdaderamente sostenibles. 
En este sentido, el objetivo específico de la educación de calidad tiene una doble 
perspectiva, porque es un fin en sí mismo, pero también es el medio que facilitará el logro 
del resto. 
Al plantear que los ODS cobren protagonismo en la realidad del aula, lo que se pretende 
es no solo relacionarlos con los contenidos curriculares de las diferentes materias, sino 
incorporarlos a los diferentes hábitos y rutinas del funcionamiento escolar, tenerlos como 
referencia en la toma de decisiones, asumirlos como fundamentos dentro del proyecto 
educativo del centro, etc.  
Se señalan especialmente estos por su relación más directa con las diferentes 
actividades e intervenciones que se plantean dentro del ámbito escolar, ya sea en los 
diferentes espacios de convivencia, en las relaciones establecidas entre los miembros de 
la comunidad educativa y con el entorno, en la toma de decisiones organizativas, etc. 

● Salud y bienestar (ODS 3). Implica la consideración y puesta en marcha de 
iniciativas que redunden en la salud de la comunidad educativa, en la adquisición 
de hábitos saludables de higiene, alimentación, ejercicio, etc. 

141



● Igualdad de género (ODS 5). Implica, además del conocimiento de referentes 
femeninos en las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento, la sensibilidad 
en las comunicaciones y en el uso del lenguaje inclusivo, la capacidad de 
cuestionar los estereotipos de género, el rechazo de cualquier tipo de violencia o 
discriminación por razones de género, etc. 

● Reducción de las desigualdades (ODS 10). Puede relacionase estrechamente 
con la aplicación del DUA (Diseño Universal del Aprendizaje), y con otras medidas 
específicas de ayuda a las familias y al alumnado en situaciones desfavorecidas.  

● Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11). Implica el compromiso con la 
sostenibilidad dentro del barrio y de la localidad, participando en iniciativas 
públicas o privadas o, incluso, promoviendo cambios y mejoras del entorno en 
este sentido. 

● Producción y consumo responsables (ODS 12). Se puede plantear desde el 
uso responsable de los diferentes materiales y recursos escolares, favoreciendo 
prácticas relacionadas con reducir, reciclar, reutilizar, reparar y recuperar. 

● Acción por el clima (ODS 13). Implica la adopción de hábitos dentro del centro 
que redunden en el cuidado del planeta y en lo relacionado específicamente con 
el cambio climático: ahorro en el consumo de energía y agua, gestión de residuos, 
etc. 

● Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16). Permite que la vida diaria del 
centro escolar aproveche todas las oportunidades de convivencia y relación entre 
sus miembros para aplicar estrategias democráticas para la toma de decisiones, 
la resolución de conflictos, la defensa de derechos y la asunción de deberes, etc. 

COMPETENCIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD 

La educación para la sostenibilidad exige que el proceso de enseñanza-aprendizaje esté 
muy orientado a la acción y a la transformación. Precisamente, por esta razón, está muy 
relacionada con las dinámicas de participación, colaboración, cooperación, la resolución 
de problemas, el diseño de proyectos, la interdisciplinariedad, el aprendizaje continuo y 
ubicuo, etc. 

En el marco curricular de la LOMLOE, se apela a la sostenibilidad específicamente en el 
desarrollo de la competencia ciudadana, que se describe de la siguiente manera: 

La competencia ciudadana contribuye a que el alumnado pueda ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 
activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial.  

Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una 
cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica 
acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de 
vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030. 

Además, dentro de este ámbito competencial, la UNESCO plantea algunas competencias 
específicas para que la ciudadanía global, en los diferentes ámbitos donde desarrolle su 
vida, asuma el reto de la sostenibilidad con plena responsabilidad. 

Las habilidades y competencias concretas para el progreso del desarrollo sostenible son 
de sobra conocidas por el profesorado y no se recogen aquí con el propósito de plantear 
ninguna novedad o tarea extraordinaria. Simplemente, quedan recogidas y 
sistematizadas en esta tabla con el ánimo de vincular el enfoque competencial de la 
educación con la sostenibilidad en el sentido más amplio. 
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RELACIÓN ● Reconocer los diferentes tipos de relaciones de 
las personas entre sí y de las personas con el 
entorno.  

● Identificar los sistemas de organización de la 
sociedad, desde lo más sencillos a lo más 
complejos. 

ANTICIPACIÓN ● Evaluar diferentes escenarios futuros (el posible, 
el probable, el deseable) 

● Crear una visión propia de futuro. 

● Evaluar las consecuencias que pueden tener las 
acciones proyectadas.  

● Asumir contextos de cambios e incertidumbre. 

● Anticipar riesgos. 

NORMAS ● Reflexionar sobre las normas y los valores que 
motivan las propias acciones y las de los demás. 

● Negociar, en casos de conflictos de intereses, 
empleando el diálogo, realizando concesiones, 
empatizando con las otras personas…

ESTRATEGIAS ● Aplicar la creatividad para plantear acciones y 
soluciones innovadoras que fomenten la 
sostenibilidad en diferentes ámbitos.

COLABORACIÓN ● Aprender de otros. 

● Aceptar y atender, en la medida de lo posible, 
las necesidades y acciones de los demás. 

● Cooperar para la resolución de conflictos, 
dificultades…

PENSAMIENTO CRÍTICO ● Reflexionar sobre la necesidad de las normas y 
sobre la mejor manera de establecerlas y de 
velar por su cumplimiento. 

● Reflexionar sobre los valores y principios que 
mueven las acciones propias y ajenas. 

● Verificar la información antes de compartirla o de 
usarla para tomar decisiones. 

● Adquirir una postura fundamentada sobre la 
sostenibilidad.

AUTOCONOCIMIENTO ● Cuestionarse sobre el propio rol que se 
desempeña o se quiere desempeñar en la 
sociedad.  

● Autoevaluar las propias acciones y la 
repercusión de las propias decisiones sobre la 
comunidad y sobre el entorno. 

●  Autogestionar las emociones y los sentimientos.
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R E S O L U C I Ó N D E 
PROBLEMAS 

● Aplicar la estrategia adecuada a la resolución de 
diferentes problemas.  

● Proponer soluciones y mejoras poniendo en 
práctica todas las habilidades y competencias.

144



8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y APLICACIÓN DEL DUA 

El marco del DUA estimula la creación de diseños flexibles con opciones personalizables. 
Esto permite a cada estudiante progresar desde donde está y no desde donde 
imaginamos que se encuentra. 

Principalmente, el DUA aporta lo siguiente: 

1. Se rompe la dicotomía entre alumnado con y sin discapacidad. La 
diversidad es un concepto que se aplica a la totalidad de los estudiantes. Cada 
cual tiene capacidades desarrolladas en mayor o menor grado, por lo que aprende 
mejor de una forma única y diferente a la del resto. Por tanto, ofrecer distintas 
alternativas para acceder al aprendizaje no solo beneficia a la persona con 
discapacidad, sino que también permite que cada estudiante escoja aquella 
opción con la que va a aprender mejor. 

2. El foco de la discapacidad se desplaza del alumnado a los materiales y a 
los medios en particular y al diseño curricular en general (Burgstahler, 2011). El 
currículo será discapacitante en la medida en que no permita que todo el 
alumnado acceda a él. 

¿CÓMO APLICAR EL DUA AL CURRÍCULO Y A LA PRÁCTICA DOCENTE? 

Los tres principios del DUA sientan las bases del enfoque y en torno a ellos se construye 
el marco práctico para llevarlo a las aulas. 

 

Cada principio se encuentra con barreras en el aula, pero a la par hay estrategias que 
ayudan a hacerlo posible. 

Principios del 
DUA  

(CAST, 2018)

Proporcionar múlRples formas de REPRESENTACIÓN 

de la información y los contenidos (el qué del aprendizaje), ya que cada 
estudiante percibe y comprende la información de forma disGnta. 

Proporcionar múlRples formas de ACCIÓN Y EXPRESIÓN 

del aprendizaje (el cómo), puesto que cada persona Gene sus propias 
habilidades estratégicas y organizaGvas para expresar lo que sabe.  

Proporcionar múlRples formas de IMPLICACIÓN (el porqué), de 
manera que todo el alumnado sienta compromiso y moGvación en el 

proceso de aprendizaje.  
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REPRESENTACIÓN

BARRERAS PRINCIPIOS ESTRATEGIAS

Proporcionar diferentes opciones para la percepción

● Actividades presentadas 
en un solo formato digital.  

● Actividades digitales sin 
posibilidad de cambiar su 
accesibilidad.  

● Inexistencia de 
instrucciones al alumnado 
para que cambien el 
formato de presentación 
digital de la información.  

Ofrecer opciones 
que permitan 
personalizar la 
representación de 
la información.

● Adecuar el tamaño del 
texto, la letra y la fuente. 

● Contrastar fondo, texto e 
imagen. 

● Usar el color como medio 
para informar y enfatizar. 

● Adecuar el volumen y la 
velocidad del sonido. 

● Sincronizar vídeo y 
animaciones. 

● Diseñar o disponer los 
elementos visuales.

● Poca utilización de 
recursos visuales. 

● Sin presencia de 
alternativas al lenguaje 
oral. 

● Presentación de 
información auditiva en la 
tarea. 

● Exceso de estímulos 
auditivos.  

● Distribución fija y 
tradicional del aula. 

Ofrecer alternativas 
para la información 
auditiva.

● Usar subtítulos o 
convertidor automático de 
voz a texto.  

● Utilizar diagramas, 
gráficos, anotaciones de 
música o sonido. 

● Usar transcripciones de 
vídeos. 

● Ofrecer claves visuales y 
táctiles equivalentes (ej.: 
vibraciones) para efectos 
de sonido o alertas. 

● Ofrecer descripciones 
visuales. 

● Usar altavoces y emisoras 
FM. 

● Proporcionar lengua de 
signos según el país de 
origen. 

● Ofrecer análogos visuales 
para representar el énfasis 
y la prosodia (emoticonos, 
símbolos e imágenes). 

● Usar el lenguaje gestual y 
corporal. 

● Dar más tiempo para 
ejecutar las actividades.
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● El texto tiene la letra muy 
pequeña. 

● La tarea presenta muchos 
estímulos visuales. 

● Las imágenes no se 
acompañan de 
explicaciones orales ni 
escritas.  

● Actividades sin materiales 
de apoyo manipulativo o 
auditivo. 

● Exceso de ruido 
ambiental. 

● La información solo se 
presenta en formato 
escrito. 

● Necesidad de seguir la 
actividad mediante 
movimientos. 

Ofrecer alternativas 
para la información 
visual.

● Usar descripciones escritas 
o auditivas de imágenes, 
gráficos y vídeos. 

● Utilizar objetos físicos y 
modelos espaciales para 
transmitir perspectiva o 
interacción. 

● Ofrecer claves auditivas 
para ideas principales y 
transiciones. 

● Convertir texto digital 
(PDF) en audio. 

● Brindar ayudas orales para 
seguir los pasos de una 
tarea. 

● Utilizar textos grabados.  
● Afianzar la distribución de 

espacios, mobiliario y 
materiales.  

● Usar lupas de mesa.

Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones y los símbolos.

● Falta de glosarios. 
● Textos con vocabulario 

técnico o desconocido.  
● Expresiones y palabras 

alejadas del nivel del 
alumnado.  

● Uso excesivo de símbolos 
sin aclaraciones 
conceptuales. 

Clarificar el 
vocabulario y los 
símbolos.

● Anticipar el vocabulario o 
los símbolos difíciles. 

● Ofrecer descripciones 
escritas de símbolos y 
elementos gráficos. 

● Insertar apoyos al 
vocabulario, los símbolos y 
las referencias 
desconocidos dentro del 
texto (hipervínculos, notas 
a pie de página, 
explicaciones, 
ilustraciones, traducciones, 
glosas, etc.). 

● Resaltar las redes 
semánticas de las palabras 
conectando con términos 
ya conocidos por el 

● Elementos sintácticos 
complejos, exceso de 
subordinadas o 
condicionales.  

● Redes semánticas no 
explicitadas o que se dan 
por conocidas.  

● Poca conexión entre la 
información y la realidad 
semántica del alumnado.  

● Uso excesivo de la voz 
pasiva, oraciones 
negativas o expresiones 
con alto grado de 
abstracción. 

● Actividades demasiado 
abstractas, sin un 
significado conocido por el 
alumnado.

Clarificar la sintaxis 
y las estructuras.

● Resaltar o explicar las 
relaciones entre los 
elementos (ej.: mapas 
conceptuales). 

● Establecer conexiones y 
vínculos con estructuras 
previamente aprendidas. 

● Resaltar palabras de 
transición en un texto. 

● Enlazar ideas. 
● Minimizar la abstracción de 

la información mediante 
textos de lectura fácil, 
visuales y con posibilidad 
de audio. 
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● La actividad no explica 
adecuadamente los 
procesos de 
decodificación o no ayuda 
al alumnado a 
recordarlos.  

● Exceso de fórmulas 
matemáticas sin ayudas 
para comprenderlas. 

Facilitar la 
decodificación de 
textos, notaciones 
matemáticas y 
símbolos.

● Ofrecer listas de términos 
clave. 

● Acompañar el texto digital 
con narraciones 
pregrabadas. 

● Proporcionar 
representaciones múltiples 
de notaciones en fórmulas, 
problemas de palabras, 
gráficos, etc. 

● Utilizar voces automáticas 
con la notación matemática 
digital. 

● Ofrecer lecturas cortas y 
con temáticas de la vida 
diaria cercanas al 
alumnado. 
 

● No se facilitan 
traducciones al 
castellano.  

● La información solo se 
presenta en un idioma.  

● No se generan apoyos 
visuales que faciliten la 
comprensión de textos en 
otros idiomas. 

Promover la 
comprensión entre 
diferentes idiomas.

● Enlazar palabras clave a su 
definición y su 
pronunciación en varias 
lenguas.  

● Proporcionar herramientas 
electrónicas de traducción 
o enlaces a glosarios 
multilingües. 

● Dar apoyos visuales al 
vocabulario. 

● Tener la información 
disponible en otros idiomas 
que palien carencias de 
compresión del idioma.

● La información se 
presenta de forma 
demasiado textual, sin 
conexiones visuales que 
faciliten su decodificación.  

● Las ilustraciones que 
acompañan a la 
información son 
decorativas, alejadas del 
tema tratado.

Ilustrar a través de 
múltiples medios. 

● Presentar los conceptos 
clave en formas 
alternativas al texto 
(imágenes, movimiento, 
tabla, video, fotografía, 
material físico o 
manipulable, etc.).  

● Explicitar las relaciones 
entre los textos y la 
representación alternativa 
que acompaña a esa 

Proporcionar opciones para la comprensión.

● La información presentada 
no conecta con los 
conocimientos previos ni 
las capacidades del 
alumnado.  

● La información está 
descontextualizada.  

● No se ofrecen conexiones 
con conceptos ya 
trabajados anteriormente. 

● La actividad no propone 
similitudes ni analogías 
que ayuden a la 
comprensión.

Activar o sustituir 
los conocimientos 
previos.

● Fijar conceptos ya 
asimilados (rutinas). 

● Usar organizadores 
gráficos. 

● Realizar evocaciones para 
activar conocimientos 
previos. 

● Vincular conceptos: 
analogías, metáforas, 
ejemplos, etc. 

● Hacer conexiones 
curriculares explícitas (ej.: 
enseñar estrategias 
lectoras en otras materias).
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● La actividad no presenta 
información destacada, 
ideas clave ni conceptos 
importantes que faciliten 
su comprensión.  

● La información carece de 
ejemplos reales o 
conocidos por el 
alumnado.  

● Falta de cohesión entre 
conceptos esenciales. 

Destacar patrones, 
características 
fundamentales, 
ideas principales y 
relaciones. 

● Destacar elementos clave 
a través de textos, gráficos, 
diagramas o fórmulas. 

● Usar esquemas, 
organizadores gráficos, 
etc., para destacar ideas 
clave y sus relaciones. 

● Dar ejemplos y 
contraejemplos. 

● Identificar habilidades 
previas aptas para resolver 
nuevos problemas. 

● Secuenciar y esquematizar 
la información.

● Instrucciones liosas o que 
no ofrecen indicaciones 
para procesar los datos.  

● Información poco 
estructurada, muy extensa 
y sin una meta clara o 
llamadas a sintetizar.  

● Formatos poco atractivos 
y lenguaje no ajustado al 
nivel de todo el mundo. 

● Sistema de menús con un 
orden poco claro.  

● No se explica el porqué ni 
el para qué de la actividad. 

Guiar el 
procesamiento de 
la información, la 
visualización y la 
manipulación. 

● Dar indicaciones explícitas 
de cada paso que 
compone un proceso 
secuencial. 

● Usar métodos y estrategias 
de organización (ej.: 
tablas). 

● Ofrecer modelos y guías de 
exploración de los nuevos 
aprendizajes. 

● Dar apoyos graduales en 
estrategias de 
procesamiento de la 
información. 

● Proporcionar múltiples 
formas de estudiar una 
lección (textos, teatro, arte, 
películas, etc.). 

● Agrupar la información en 
unidades más pequeñas, 
fraccionando los textos. 

● Presentar información de 
manera progresiva y 
secuenciada. 

● Eliminar elementos 
● El aprendizaje realizado 

no se aplica en 
situaciones nuevas.  

● No se generan procesos 
reflexivos sobre las 
estrategias utilizadas en la 
tarea.  

● La actividad no presenta 
patrones claros para que 
el alumnado los extrapole 
a otras situaciones. 

Maximizar la 
transferencia y la 
generalización.

● Usar listas de 
comprobación, 
organizadores, notas, 
recordatorios, etc.  

● Utilizar estrategias 
nemotécnicas. 

● Incorporar acciones de 
revisión y práctica. 

● Usar plantillas u 
organizadores para tomar 
apuntes. 

● Dar apoyos para conectar 
la información con 
conocimientos previos. 

● Integrar nuevos conceptos 
en contextos ya conocidos 
(metáforas, analogías, 
etc.). 
Fomentar contextos para 
practicar la generalización 
de los aprendizajes. 

● Proporcionar situaciones 
para revisar ideas clave y 
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ACCIÓN Y EXPRESIÓN

BARRERAS PRINCIPIOS ESTRATEGIAS

Proporcionar opciones para la interacción física.

● Tareas con poco 
tiempo para 
ejecutarlas. 

● Dificultad para acceder 
a los materiales 
didácticos o digitales. 

● Exceso de lápiz y 
papel. 

● Actividades que 
requieren contacto. 

● Acceso a la tarea con 
una sola forma de 
ejecución, de tipo 
motriz. 

● Ofrecer una única 
manera de expresar el 
conocimiento en 
formato digital, de tipo 

Variar los métodos 
para responder y 
navegar.

● Proporcionar ritmos, 
motricidades y plazos 
alternativos en la interacción 
con los materiales didácticos. 

● Ofrecer opciones para dar 
respuestas físicas o por 
selección (más allá del uso del 
lápiz, control del ratón, etc.). 

● Brindar alternativas para las 
interacciones físicas con los 
materiales (manos, voz, 
palancas de mando, teclados, 
etc.). 

● Dar más tiempo para ejecutar 
las tareas.

● Ofrecer un recurso 
desconocido por el 
alumnado para acceder 
a la tarea. 

● Ausencia de 
actividades que 
impliquen usar las 
tecnologías de 
asistencia.

Optimizar el acceso a 
las herramientas, los 
productos y las 
tecnologías de 
apoyo.

● Aprender atajos de teclado. 
● Usar conmutadores y sistemas 

de barrido (alternativas al 
ratón). 

● Utilizar teclados alternativos o 
adaptados. 

● Personalizar las cubiertas de 
pantallas táctiles y teclados... 

● Usar software accesible. 

Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación.

● Limitación en los 
canales de acceso a la 
lectoescritura. 

● Propuestas didácticas 
basadas en obtener 
una respuesta 
mecanizada a través 
de la expresión escrita. 

● Falta de otros medios 
de expresión (visual, 
oral, gestual). 

● Ausencia de modelos 
estructurales sobre 
cómo escribir 
adaptados a su nivel. 

● Falta de pautas o 
guiones con los pasos 
que deben seguirse al 
escribir.

Usar múltiples 
medios de 
comunicación.

● Componer o redactar en 
múltiples medios (texto, voz, 
dibujos, cine, música, 
movimiento, arte visual, etc.). 

● Usar objetos físicos 
manipulables (bloques, 
modelos 3D, regletas, ábacos, 
etc.). 

● Utilizar redes sociales e 
instrumentos web interactivos 
(foros de discusión, chats, 
diseño web, herramientas de 
anotación, guion gráfico, 
historietas, presentaciones de 
animación, etc.). 

● Usar diferentes estrategias 
para resolver problemas. 

● Permitir exposiciones en 
grupos reducidos. 
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● Ausencia de 
alternativas para 
desarrollar las 
funciones 
comunicativas. 

● Preferencia en el uso 
del canal comunicativo 
para expresar los 
aprendizajes. 

Usar múltiples 
herramientas para la 
construcción y la 
composición.

● Usar correctores ortográficos y 
gramaticales. 

● Utilizar software de predicción 
de palabras. 

● Usar software de 
reconocimiento (conversor 
texto-voz), dictados y 
grabaciones. 

● Utilizar calculadoras 
tradicionales y gráficas 
(dispositivo portátil capaz de 
construir gráficos, resolver 
ecuaciones simultáneas y 
realizar otras tareas con 
variables). 

● Usar diseños geométricos y 
papel pautado. 

● Proporcionar comienzos o 
fragmentos de frases. 

● Ofrecer herramientas gráficas. 
● Proporcionar pautas y guiones 

de expresión oral y escrita. 
● Brindar materiales virtuales o 

manipulativos. 
● Hacer actividades que 

fomenten la estimulación del 
lenguaje en edades 
tempranas. 

● Usar dispositivos tecnológicos 
y de comunicación 

● Presencia de tareas o 
actividades didácticas 
carentes de una 
explicación gradual que 
favorezca la autonomía 
del alumnado.  

● Ausencia de 
estructuración y 
graduación en las 
habilidades que se 
piden. 

● No se proporcionan 
estrategias de 
autocorrección en el 
proceso de 
aprendizaje. 

● Diseño de actividades 
sin fundamento 
pedagógico acerca de 
la ZDP del alumnado.

Definir competencias 
con niveles de apoyo 
graduados para la 
práctica y la 
ejecución.

● Ofrecer modelos de 
simulación que demuestren 
resultados iguales a través de 
diferentes enfoques o 
estrategias.  

● Brindar variedad de mentores: 
profesor, tutor de apoyo, etc. 
(con diferentes estrategias 
didácticas). 

● Usar apoyos que se retiren 
gradualmente, según aumenta 
la autonomía. 

● Ofrecer variedad de feedback 
(comentarios accesibles y 
personalizables para cada 
persona). 

● Proporcionar ejemplos de 
soluciones novedosas a 
problemas reales.

Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas.
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● Falta de anticipación 
de los objetivos. 

● No se fijan metas. 
● Desorden en la 

planificación y 
ejecución de tareas. 

● Actividad muy abierta y 
poco controlable. 

Guiar el 
establecimiento 
adecuado de metas.

● Proporcionar soportes y 
sugerencias para prever los 
esfuerzos, recursos y el nivel 
de dificultad requeridos para la 
meta. 

● Dar modelos o ejemplos del 
proceso y resultados de la 
definición de metas. 

● Secuenciar en pasos 
concretos.  

● Poner en un lugar visible lo 
siguiente: metas, objetivos, 
rutinas, autoinstrucciones, 
horarios, calendarios, etc.  

● Trabajar de forma individual: 
agenda, listas de verificación, 
etc.  

● Dar pautas y listas de 
comprobación para definir 
objetivos. 

● Usar itinerarios de aprendizaje 
con actividades con diferentes 
tiempos.

● Ausencia de normas 
claras, con lenguaje 
excesivamente formal 
o técnico. 

● Tareas largas o 
complejas con poca 
concreción y 
secuenciación. 

● Tiempo insuficiente 
para realizar las 
tareas.  

● Falta de una 
estructuración clara de 
los pasos necesarios.  

● Ausencia de 
referencias temporales 
en las actividades o de 
un reloj para controlar y 
distribuir el tiempo.

Apoyar la 
planificación y el 
desarrollo de 
estrategias.

● Adecuar espacios con carteles 
y avisos de «pausa y 
reflexión» antes de actuar. 

● Incorporar llamadas a 
«mostrar y explicar su 
trabajo». 

● Usar listas de comprobación y 
plantillas de planificación de 
proyectos. 

● Facilitar mentores que 
modelen el proceso de 
«pensar en voz alta». 

● Dar pautas para dividir metas 
a largo plazo en objetivos 
alcanzables a corto. 

● Idear indicadores de calidad 
en estas pautas por parte del 
alumnado. 

● Falta de estructuración 
de las tareas o muchos 
pasos. 

● Sobrecarga de 
estímulos informativos. 

● Tareas con detalles 
irrelevantes. 

● En las tareas no se 
ajustan los requisitos 
de resolución a las 
características de la 
persona.

Facilitar la gestión de 
información y de 
recursos.

● Usar organizadores gráficos y 
autoinstrucciones. 

● Utilizar plantillas para recopilar 
y organizar información. 

● Usar avisos para categorizar y 
sistematizar. 

● Utilizar listas de comprobación 
y pautas para tomar notas. 

● Dar apoyos para localizar 
información relevante. 

● Incluir líneas de tiempo que 
marquen los pasos de la 
tarea. 
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● Falta de situaciones 
que posibiliten la toma 
de decisiones.  

● No se ofrecen pautas 
para gestionar los 
progresos propios. 

Aumentar la 
capacidad para hacer 
seguimiento de los 
avances.

● Hacer preguntas y usar 
plantillas que lleven al 
autocontrol y a la reflexión. 

● Representar el antes y el 
después de los progresos 
(gráficas, esquemas, tablas, 
etc.). 

● Instar a identificar qué tipo de 
feedback buscan o necesitan. 

● Variar las estrategias de 
autoevaluación (role playing, 
entre iguales, revisión en 
vídeo, etc.). 

● Usar listas y matrices de 
evaluación. 

● Dar ejemplos de prácticas. 
● Mostrar trabajos de 

estudiantes evaluados con 
comentarios.
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IMPLICACIÓN

BARRERAS PRINCIPIOS ESTRATEGIAS

Proporcionar opciones para captar el interés.

● No se permite al 
alumnado elegir entre 
varias opciones que se 
acerquen a sus 
intereses.  

● La actividad no 
presenta ningún reto o 
desafío.  

● No se empodera al 
alumnado para tomar 
decisiones sobre la 
actividad o tarea. 

● Las actividades son 
repetitivas, poco 
motivadoras y 
monótonas. 

Optimizar la elección 
individual y la 
autonomía.

● Ajustar el nivel de las tareas y 
de los contenidos en función 
de las necesidades del 
alumnado.  

● Ofrecer diferentes niveles de 
desafío que conecten con sus 
intereses. 

● Proporcionar recompensas o 
premios sociales, emocionales 
o académicos. 

● Ajustar el nivel de las tareas y 
de los contenidos en función 
de las necesidades del 
alumnado.  

● Permitir la participación en el 
diseño de actividades y tareas.  

● Involucrar a los estudiantes en 
el establecimiento de 
objetivos.  

● Resultados de 
aprendizaje no 
aplicables a la vida 
real. 

● Tareas sin propósitos 
claros ni participación 
activa.  

● Actividades alejadas 
de sus intereses. 

● Contenidos no 
ajustados a sus 
necesidades. 

● No se relaciona el 
aprendizaje con el 
bienestar personal y 
emocional. 

Optimizar la 
relevancia, el valor y 
la autenticidad.

● Personalizar y contextualizar 
las actividades en la vida real y 
en sus intereses. 

● Hacer tareas culturalmente 
sensibles y significativas. 

● Adecuar las actividades a la 
edad y la capacidad. 

● Adaptar las tareas a diferentes 
razas, culturas, etnias y 
géneros. 

● Diseñar actividades donde los 
resultados del aprendizaje 
sean aplicables a la vida real, 
comuniquen y reflejen un 
propósito claro. 

● Proporcionar tareas que 
permitan participar, explorar y 
experimentar. 

● Fomentar la elaboración de 
respuestas personales. 

● Promover la evaluación y la 
autorreflexión de contenidos y 
actividades. 

● Diseñar tareas que fomenten la 
resolución de problemas y la 
creatividad.
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● Actividades complejas, 
rutinarias y poco 
motivadoras. 

● Falta de 
acompañamiento. 

● Omisión del ámbito 
personal del alumnado. 

● Entornos de 
aprendizaje en los que 
se percibe mucha 
exigencia. 

Minimizar la 
sensación de 
inseguridad y las 
distracciones.

● Utilizar calendarios y 
recordatorios de actividades 
cotidianas.  

● Crear rutinas de clase. 
● Usar alertas y 

previsualizaciones que 
permitan anticipar la tarea y los 
cambios. 

● Proporcionar opciones para 
maximizar las novedades y 
sorpresas. 

● Variar el ritmo de trabajo, la 
duración de las sesiones y las 
pausas o tiempos muertos. 

● Variar la secuenciación y la 
temporalización de las 
actividades. 

● Modificar los criterios para 
realizar algunas actividades 
(ej.: presentaciones en 
público). 

● Implicar a todos los estudiantes 
en las tareas. 

● Propiciar un clima favorable y 
Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia.

● No gestionar las 
demandas ni la 
participación del 
alumnado.  

● Ausencia de pautas 
concretas y 
secuenciadas. 

● No se ofrecen 
herramientas para 
comprobar los avances 
del alumnado. 

● Falta de anticipación 
de las metas 
esperadas.

Resaltar la 
relevancia de metas 
y objetivos.

● Formular el objetivo de manera 
explícita o replantearlo por 
parte de los estudiantes. 

● Presentar el objetivo de 
diferentes maneras. 

● Dividir metas a largo plazo en 
objetivos a corto. 

● Usar herramientas de gestión 
del tiempo. 

● Utilizar indicaciones y apoyos 
para visualizar los resultados 
previstos. 

● Involucrar a los estudiantes en 
debates de evaluación y 
generar ejemplos relevantes.

● Actividades que no 
fomentan el vínculo 
entre docente y 
estudiante.  

● Ausencia de gestión y 
participación en el 
proceso propio. 

● Presentar la misma 
tarea y esperar las 
mismas respuestas.  

● Falta de flexibilidad en 
las respuestas de la 
actividad o tarea. 

● Decir a todo que sí y 
no ofrecer respuestas 
de ajuste. 

Variar las exigencias 
y los recursos para 
optimizar los 
desafíos.

● Diferenciar grados de dificultad 
para completar (actividades 
multinivel). 

● Variar los grados de libertad 
para considerar un resultado 
aceptable. 

● Enfatizar el proceso, el 
esfuerzo y la mejora en el logro 
frente a evaluar de forma 
externa y competir. 

● Proveer herramientas y apoyos 
permitidos alternativos.
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● Falta de situaciones 
vivenciadas para 
desarrollar la empatía.  

● Ausencia de 
agrupaciones en el 
aula.  

● No se plantean 
respuestas grupales. 

● Elevada exigencia. 
● Actividades demasiado 

individualizadas.  
● Actividades que no 

incluyen la 
comunicación entre 
iguales. 

● Tareas grupales sin 
funciones ni objetivos 
específicos. 

Fomentar la 
colaboración y la 
comunidad.

● Crear grupos de aprendizaje 
colaborativo con funciones, 
responsabilidades y objetivos 
claros.  

● Elaborar programas para 
apoyar buenas conductas. 

● Llevar a cabo entrevistas 
personales.  

● Proporcionar indicaciones que 
orienten a los estudiantes 
sobre cuándo y cómo pedir 
ayuda a sus iguales o al 
docente. 

● Fomentar cauces de 
colaboración entre estudiantes 
para fomentar la interacción 
(ej.: buzones, asambleas, 
compartir sugerencias en 
Internet, etc.). 

● Generar interdependencia 
positiva. 

● Crear expectativas para el 
trabajo en grupo (rúbricas, 
normas, etc.). 

● Falta de información 
social para el día a día. 

● El feedback está 
centrado en enfatizar 
el error más que el 
acierto. 

● No se ofrecen 
estrategias cognitivas 
para afrontar los 
desafíos con 
autocontrol. 

● Actividades que 
generan presión de 
grupo porque se 
somete al alumnado a 
juicio. 

Orientar el feedback 
hacia el dominio de 
una tarea.

● Dar feedback que fomente la 
perseverancia. 

● Usar estrategias y apoyos para 
afrontar un desafío. 

● Enfatizar los momentos en los 
que se hacen bien los 
procedimientos para alcanzar 
el éxito en las tareas. 

● Dar feedback informativo en 
vez de comparativo o 
competitivo. 

● Enseñar a identificar patrones 
de errores y de respuestas 
incorrectas. 

● Ofrecer estrategias para 
reconocer los propios aciertos 
y la forma de generalizarlos. 

● Usar reforzadores positivos. 
● Utilizar el error como 

plataforma de aprendizaje. 
● Recompensar al terminar las 

actividades. 
Proporcionar opciones para la autorregulación.
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● Contexto poco o nada 
personalizado. 

● Actividades que no 
invitan a sentirse parte 
de un grupo. 

● Actividades que llevan 
al fracaso por el alto 
nivel de exigencia.  

● Actividades 
competitivas. 

Promover 
expectativas y 
creencias que 
optimicen la 
motivación.

● Incrementar el tiempo de 
concentración en la tarea. 

● Aumentar la frecuencia de 
autorreflexiones y 
autorrefuerzos. 

● Reducir las reacciones 
agresivas como respuesta a la 
frustración. 

● Ofrecer mentoría y apoyo para 
modelar el establecimiento de 
metas personales adecuadas. 

● Hacer actividades de 
autorreflexión e identificación 
de objetivos personales.  

● Crear tareas que propicien un 
clima de pertenencia en el aula 
a través de juegos y dinámicas 
grupales. 

● Ausencia de pautas 
para regular las 
emociones y controlar 
la frustración.  

● Falta de herramientas 
para solucionar 
problemas. 

● Actividades que llevan 
a autoexpectativas 
negativas. 

● Transmisión del error 
en la evaluación como 
un fracaso.  

Facilitar estrategias 
y habilidades 
personales para 
afrontar los 
problemas de la vida 
cotidiana.

● Contar con una evaluación 
cualitativa basada en las 
impresiones propias y ajenas. 

● Hacer actividades en las que 
errar es una parte positiva del 
proceso de aprendizaje.  

● Aumentar la frecuencia de 
autorreflexiones y autoapoyo. 

● Brindar pautas, listas y rúbricas 
de objetivos de 
autorregulación. 

● Desarrollar habilidades para 
afrontar situaciones 
conflictivas. 

● Usar modelos y situaciones 
reales sobre habilidades para 
afrontar problemas. 

● Manejar apropiadamente el 
temor a temas específicos y 
juicios respecto a «habilidades 
naturales» (juicios como «No 

● Ausencia de registros 
de los avances del 
alumnado. 

● Actividades con una 
única solución posible. 

● Actividades sin 
feedback.  

● Ausencia de 
oportunidades para 
monitorear su 
progreso. 

● Evaluaciones 
punitivas. 

Desarrollar la 
autoevaluación y la 
reflexión.

● Proporcionar modelos y 
herramientas para recabar 
información sobre las propias 
conductas. 

● Priorizar los objetivos sobre los 
tiempos o las herramientas 
para expresar su aprendizaje. 

● Utilizar actividades que 
incluyan medios por los cuales 
se obtiene feedback y a la vez 
acceso a apoyos alternativos 
(gráficos, plantillas,.) que 
permitan entender el progreso 
de una forma comprensible y 
oportuna.
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RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL DUA 
Los tres principios del DUA sientan las bases del enfoque y en torno a ellos se construye 
el marco práctico para aplicarlo en las aulas. 

REPRESENTACIÓ
N

ACCIÓN Y 
EXPRESIÓN

IMPLICACIÓN

UNIDADES 
DIDÁCTICA

S Y 
SITUACION

ES DE 
APRENDIZA

JE

• Presentación de 
contenidos con 
apoyo gráfico y 
visual: infografías, 
esquemas, tablas, 
mapas, 
ilustraciones… 

• Petición de 
reformulación de 
enunciados y 
órdenes de trabajo 
para comprobar que 
el alumnado ha 
entendido las 
tareas. 

• 
Complementariedad 
de los textos, las 
imágenes y los 
códigos visuales en 
la exposición de 
contenidos. 

• Uso de 
organizadores 
gráficos para 
representar la 
información. 

• Presentación de 
ejemplos y modelos 
resueltos. 

• Contextualización 

• Actividades con 
diferente 
planteamiento y 
formato para 

consolidar los 
saberes: relación de 
contenidos, 
recuperación 

de información, 
reflexión, 
investigación, etc. 

• Sugerencias de 
productos no 
pautados para 
favorecer la 
creatividad y la 
elección personal. 

• Material 
complementario para 
repasar, ampliar y 
completar los 
saberes. 

• Plantillas de 
autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación. 

• Aprendizaje 
cooperativo. 

• Rutinas y destrezas 
de pensamiento. 

• Propuesta de 
tareas enfocadas a 
la resolución de 
problemas 
aplicando la 
creatividad. 

• Actividades de 
reflexión y opinión 
personal para la 
elaboración de 
respuestas 
personales. 

• Sugerencias para 
feedback positivo y 
de reconocimiento 
de logros. 

• Sugerencias para 
la consideración 
del error como 
estrategia de 
aprendizaje.
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PLATAFOR
MA DIGITAL

• Contenidos en 
html. 

• Posibilidad de 
cambio de tamaño 
del texto. 

• Posibilidad de 
modificar la 
redacción de los 
contenidos. 

• Posibilidad de 
insertar apoyos 
visuales o 
referencias que 
ayuden a la 
comprensión.

• Actividades 
interactivas y 
autoevaluativas. 

• Posibilidad de 
feedback formativo. 

• Opciones de edición 
y personalización del 
contenido. 

• Opciones de 
modificación de la 
secuenciación de 
contenidos. 

• Opciones de 
creación de 
actividades 
interactivas. 

• Posibilidad de 
asignar tareas a 

• Posibilidad de 
codocencia. 

• Posibilidad de 
relacionar 
contenidos de 
diferentes cursos y 
materias. 

• Creación de 
grupos para la 
gestión de 
diferentes tareas. 

• Comunicación 
con el alumnado a 
través del muro o 
del feedback de 
las actividades.
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9. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL 

El panorama actual de la información y la comunicación es probablemente el más 
complejo en la historia de la humanidad. Los avances tecnológicos y la digitalización 
permiten recibir fácilmente más información de todo tipo de la que nunca habríamos 
podido imaginar. Sin embargo, paradójicamente, recibir más información no equivale 
necesariamente a estar mejor informado. 

En primer lugar, el auge de la desinformación amenaza a la propia sociedad 
democrática, ya que afecta directamente al derecho de todo ciudadano a recibir 
información plural y veraz. Este reto ha sido de tal calibre en los últimos años que, con la 
llegada del Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó a hablar incluso 
de infodemia o de “la peor ola de desinformación de la historia”. Gestionar este auge de 
información inexacta y errónea sobre algo tan grave como una pandemia mundial se 
convirtió en un reto crucial para lograr el control de la misma (OMS, 2020).  

Además de la pandemia, la desinformación ha estado muy presente en estos últimos 
años relacionada con todo tipo de temas (política, ciencia, economía…), en diversos 
ámbitos (global, nacional o local) y, muy especialmente, en momentos críticos para la 
difusión de información rigurosa y veraz, como durante procesos electorales como el 
referéndum del Brexit o las últimas presidenciales de EEUU, o conflictos bélicos como el 
de Ucrania. 

El auge de las redes sociales facilita el acceso a todo tipo de información y abre las 
puertas a un nuevo escenario de la comunicación. El papel de los periodistas como 
intermediarios entre la realidad y los ciudadanos ya no es tan necesario. De hecho, las 
fuentes ya no necesitan a los medios de comunicación para llegar a la sociedad. Un 
político, por ejemplo, puede dirigirse directamente a sus potenciales votantes a través de 
sus cuentas en las redes. 

Los contenidos que circulan por las redes ya no pasan necesariamente el filtro de los 
medios de comunicación, como ocurría hasta ahora. Además, pueden convertirse en 
virales en cuestión de minutos. Y entre esos contenidos hay muchos que son 
engañosos, inexactos o, directamente, falsos. 

El impacto y alcance de la desinformación amenaza a toda la ciudadanía, pero es 
especialmente preocupante en dos segmentos de la población.  

En primer lugar, los mayores de 65 años son particularmente vulnerables por su escasa 
formación y experiencia en el mundo digital. Según un estudio de Poulin y Haase (2015), 
determinadas campañas de desinformación -algunas estafas o contenidos 
potencialmente dañinos para la salud- están dirigidas a este segmento de la población. 

En segundo, la población infantil y adolescente, que está expuesta a todo tipo de 
desinformación que reciben a diario través de diversas pantallas. Prácticamente todos los 
jóvenes entre 16 y 24 años son usuarios (99,1%) y el 93,6% es, además, usuario 
frecuente (Rodríguez et al., 2020). Numerosos contenidos falsos que circulan por las 
redes apelan a sus emociones y les invitan a distribuirlos y compartirlos de forma 
impulsiva. El contenido que reciben de sus amigos es más valorado en esta franja de 
edad y, por tanto, son más proclives a compartirlo sin tener en cuenta su veracidad 
(Herrero-Diz, Conde-Jiménez y Reyes de Cózar, 2020). Además, los menores se 
enfrentan a otros retos como la publicidad encubierta o la dificultad que en ocasiones 
encuentran para diferenciar información y opinión. 

Es por todo ello que resulta de especial importancia la formación en este terreno desde la 
infancia. Es necesario dotar de recursos y herramientas al alumnado para que sean 
capaces de asimilar de una forma crítica y comprensiva toda la información que reciben 
a diario. Para ello se hace imprescindible una alfabetización mediática, en tanto que “si 
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las nuevas generaciones obtienen su información de redes sociales y otros recursos en 
línea deben aprender a decodificar lo que leen” (Fernández-García, 2017). 

La alfabetización mediática e informacional es definida por la UNESCO como “un 
conjunto de competencias que empoderan a los ciudadanos para acceder, analizar, 
interpretar, comprender, evaluar, utilizar, crear y difundir información y contenido 
multimedia en todos los formatos, utilizando diversas herramientas, de forma crítica, ética 
y creativa”. Se ha convertido en una competencia esencial para desarrollar el 
pensamiento crítico y buenas prácticas personales en el mundo digital actual 
(Comisión Europea, 2018). 

Si nos centramos en España, la digitalización de la sociedad española es ya una 
realidad. Según el último Digital News Report del Reuters Institute, un 78% de personas 
consume noticias de fuentes on-line y un 55% utiliza las redes sociales para informarse. 
Frente a esta realidad hay que tener presente que los niveles de competencias digitales 
básicas de la población en nuestro país siguen siendo inferiores a la media de otros: 
“Poco más de la mitad de las personas entre 16 y 74 años posee capacidades digitales 
básicas” (Rodríguez et al., 2020, p. 38). Parece necesario, pues, poner en marcha 
iniciativas para “conseguir una alfabetización no solo tecnológica sino también crítica y 
comprensiva” (Herrero y La-Rosa, 2021). 

Una asignatura necesaria para el desarrollo del pensamiento crítico 

La llamada generación Z solo ha conocido el mundo digital y, en su mayoría, han 
interactuado desde muy pequeños con distintas pantallas, con las que han aprendido y 
practicado nuevas formas de comunicarse. Desde los 11 años nuestros adolescentes ya 
acceden al mismo contenido mediático que cualquier adulto, pero habitualmente lo hacen 
sin acompañamiento.  

La brecha digital y tecnológica con sus familias –y en muchos casos también con sus 
profesores– será considerada una de las mayores de la historia, advierten Solano y 
Blanco (2022). Estos mismos autores señalan diez riesgos para las nuevas generaciones 
que hacen necesaria una correcta alfabetización mediática para fomentar el pensamiento 
crítico. Estos son: 

1. Se ha perdido la jerarquía informativa. Las redes sociales sitúan cualquier 
mensaje en un plano de equivalencia intelectual, y ya nos cuesta distinguir lo 
importante de lo anecdótico. 

2. No sabemos quién habla. La celebrada democratización del acceso a los canales 
de comunicación de masas, antes privativos de una minoría profesional, ha traído 
como efecto inesperado el anonimato del emisor, lo que dificulta la capacidad de 
intuir su intención comunicativa y de calibrar la calidad del mensaje. 

3. Más información, pero menos informativa. Asistimos a un proceso exponencial de 
acumulación de información que, a partir de cierto punto, se vuelve 
desinformación.  

4. La tiranía de la brevedad. El código comunicativo de Internet es la inmediatez, 
entre otras razones porque la atención en las pantallas es extremadamente frágil. 
Esta circunstancia provoca que los hechos no puedan ser tratados con la 
profundidad y el contexto necesarios.  

5. Exceso de emotivismo. La monetización de los contenidos difundidos por Internet 
ha desencadenado una guerra sin cuartel por la atención del usuario. Esta batalla 
se libra a diario con contenidos emocionales, lo que está provocando que las 
noticias relevantes tengan menos audiencia que las frívolas. 
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6. Desinformación. La propagación de bulos, de informaciones incompletas, 
descontextualizadas y de medias verdades merman la confianza de los 
ciudadanos hacia toda la información que circula por la esfera pública. En este 
sentido, existe un doble riesgo: el de dar algo falso por verdadero, pero también el 
de que un exceso de escepticismo entre los jóvenes devenga en una pérdida 
generalizada de la confianza en las instituciones. 

7. Cajas de resonancia mediática. La dieta informativa del usuario digital se elabora 
con los contenidos seleccionados por algoritmos opacos propiedad de compañías 
tecnológicas con intereses particulares. La sobreexposición de los jóvenes a unas 
redes sociales basadas en garantizar la homogeneidad de los contenidos 
mermará su capacidad crítica, al reducir la exposición a pensamientos diferentes. 

8. Polarización y discursos del odio. Al perder la perspectiva que ofrece una 
diversidad de planteamientos, los jóvenes pueden tender a radicalizar los suyos 
propios. 

9. Espiral del silencio. La llamada cultura de la cancelación y la autocensura implica 
una pérdida de libertad y una merma del pensamiento crítico, en la medida en que 
los jóvenes sienten miedo a salirse de la corriente dominante. 

10. Dictadura del “me gusta”. Uno de los principales riesgos para los menores es el 
desarrollo de su personalidad en la cultura de la aceptación y del reconocimiento 
constante. Los efectos sobre la autoestima pueden ser devastadores. 

Reflexión y toma de conciencia 

La información es el conjunto de datos que configuran un mensaje que emite un emisor 
y que se pretende llegue al receptor a través de un determinado canal. Debe ser veraz, 
rigurosa, estar contrastada y ser lo más objetiva posible. La información tiene un gran 
valor porque nos permite adquirir conocimientos sobre la realidad que nos rodea para 
poder desarrollar nuestra forma de pensar y tener una opinión fundamentada. 

Buena parte de la información que nos llega a diario lo hace a través de los medios de 
comunicación y las redes sociales. Pero no todos esos contenidos pueden ser calificados 
como “información”. 

Además, por las redes circulan muchos contenidos o supuestas noticias falsas o 
manipuladas, conocidas como fake news. Con frecuencia se intentan hacer pasar por 
noticias difundidas por un medio de comunicación, disfrazándose” de noticias auténticas, 
copiando la estructura clásica de estas: titular, foto, entradilla, texto… 

A continuación, proponemos una serie de pistas sencillas para que los estudiantes 
puedan verificar un contenido e identificar si es verdadero falso: 

- Identifica la fuente. Deben fijarse en quién publica la noticia Es importante que 
entiendan que Instagram o TikTok no son una fuente sino un canal. Investiga cuál 
es la fuente y plantéate si te parece creíble. ¿El contenido está firmado por algún 
periodista y/o medio de comunicación reconocible? ¿Si utilizamos un buscador, 
encontramos más contenido de esa misma fuente que nos ofrezca credibilidad?  

- Hay que fijarse si además el contenido cita las fuentes en las que se basa: 
estudios, estadísticas, etc.  

- Comprobar que en el texto se utiliza un lenguaje objetivo, sin opiniones ni 
sensacionalismos y que el texto dice lo mismo que en el titular. A veces el 
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titular pretende captar nuestra atención, pero luego no se corresponde con lo que 
se dice en el cuerpo de la noticia. 

- Cuidado con los titulares que buscan captar nuestra atención. La mayoría de 
las fake news utilizan este tipo de reclamos muy llamativos. Es la técnica del 
clickbait, que pretende llamar nuestra atención y apelar a nuestras emociones 
(miedo, enfado, etc) para que pinchemos.  

- Muchos de los contenidos que nos llegan son capturas de pantalla de supuestas 
noticias.  Cuidado con las capturas de pantalla sin fuente, fecha o autor. 

- Ojo con el humor. A veces podemos pensar que un contenido satírico es real. 
Es importante distinguir si la fuente es un medio o un canal satírico (como “El 
Mundo Today”). 

- Cuidado con las informaciones que nos piden datos personales, número de 
teléfono, etc. Puede ser un engaño. Desconfía de los supuestos cupones 
descuento y similares que te pidan datos personales. 
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10. ESTRUCTURA DE UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Cada materia dispone de una propuesta de situaciones de aprendizaje. Cada una de 
ellas tiene la siguiente estructura: 

1. PRESENTACIÓN. Cada situación de aprendizaje se plantea como una tarea, un 
problema, una pregunta, un proyecto de investigación… 

2. ¿QUÉ SABEMOS? Una vez leída y entendida la tarea, se realiza una pequeña 
evaluación de diagnóstico y un análisis de lo que se sabe y lo que se necesita 
saber para resolverla. 

3. INVESTIGAR Y APLICAR. Se abordan los diferentes contenidos relacionados con 
determinados aspectos planteados en la situación de aprendizaje, con un enfoque 
teórico y práctico, en clave competencial. Además, se sugerirán diferentes fuentes 
de información para completar, confirmar o contrastar la información y los 
contenidos estudiados. 

4. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? Se ofrecen algunas pistas e indicaciones para la 
resolución de la tarea que se materializa en la elaboración de un producto que 
recoge todo el trabajo realizado a lo largo de la situación de aprendizaje. 
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11. RECURSOS Y MATERIALES 
El proyecto cuenta con multitud de recursos interconectados entre sí: 

ALUMNADO 

Versión impresa • Material organizado en unidades 
didácticas para la adquisición de los 
saberes básicos.  

• Páginas completas de teoría que 
desarrollan de forma integradora y 
f l u i d a l a s e x p l i c a c i o n e s 
relacionadas con los saberes 
básicos.  

• Sección de Actividades en todas las 
unidades con diferentes actividades 
competenciales, algunas de las 
cuales podrían originar situaciones 
de aprendizaje.

Versión digital • Acceso a todos los contenidos 
teóricos y prácticos de las unidades 
didácticas, adaptados al medio 
d i g i t a l y a l o s d i f e r e n t e s 
dispositivos: ordenador, tableta y 
móvil.  

• Situaciones de aprendizaje que 
permiten la aplicación de los 
saberes estudiados en una o varias 
unidades didácticas.  

• C a j a d e h e r r a m i e n t a s c o n 
actividades interactivas.  

• Comunicación dinámica con el 
docente a través del muro de 
comunicación.  

• Espacio de trabajo que permite 
enviar archivos al docente y recibir 
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PROFESORADO 

• Acceso a las unidades didácticas 
y a las situaciones de aprendizaje 
con notas para el profesorado 
integradas.  

• Posibil idad de establecer y 
gest ionar grupos de forma 
individual o en codocencia.  

• Personalización de contenidos: 
mod i f i ca r e l o rden de los 
contenidos, suprimir o añadir 
texto, imágenes, creación de 
situaciones de aprendizaje, etc.  

• Muro de comunicación para 
favorecer una relación dinámica y 
responsable entre todos los 
miembros de la clase.  

• Herramientas para dinamizar la 
c l a s e : t e m p o r i z a d o r p a r a 
gestionar los tiempos de las 
tareas, asignación de turnos de 
p a l a b r a , o p c i o n e s d e 
presentación del contenido… 

Web de recursos 
• Solucionario de las actividades 

del libro.  
• Actividades complementarias.  
• Evaluaciones.  
• Documentos didácticos, etc.

Versión digital 
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12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE LA EVALUACIÓN 
1.1. Número de reuniones de coordinación mantenidas:   
1.2. Índice  de asistencia a las mismas:  12

1.3. Número de sesiones de evaluación celebradas:  
1.4. Índice de asistencia a las mismas:  
1.5. Observaciones:  

2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

2.1 MATERIA:  
2.1.1. Número de clases durante la evaluación: 

2.1.2. Criterios de evaluación durante la evaluación:  

2.1.3. Criterios de evaluación programados que no se han trabajado: 

2.1.4. Propuesta docente respecto a los criterios de evaluación no trabajados:  

CURSO: ______ GRUPO: ______ EVALUACIÓN 1.ª 2.ª 3.ª

N.º de clases previstas

N.º de clases impartidas

Porcentaje

Prioritarios N o 
prioritarios

a) Criterios de evaluación programados trabajados.

b) Criterios de evaluación programados que no se han 
trabajado.

CAUSA SÍ NO

a) Programación poco realista respecto al tiempo disponible.

b) Pérdida de clases.

c) Otros (especificar).

 Obtenido de la media aritméGca de los índices de las reuniones celebradas, al dividir el nº de maestros asistentes a cada reunión por el 12

total de miembros del equipo docente. 
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2.1.5. Organización y metodología didáctica: 

Observaciones: 

2.1.6. Idoneidad de los instrumentos y herramientas de evaluación empleados: 

2.1.7. Otros aspectos a destacar: 

PROPUESTA SÍ NO

a) Se trabajarán en la siguiente evaluación.

b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo 
estival.

c) Se trabajarán durante el curso siguiente.

d) No se trabajarán.

e) Otros (especificar).

 INDICADORES
VALORACIÓN

4 3 2 1

a) Espacios

b) Tiempos

c) Recursos y materiales didácticos

d) Agrupamientos

e) Otros (especificar)

169



3. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DETERMINADOS POR LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DURANTE LA EVALUACIÓN 

3.1.1. Resultados de los alumnos en todas las materias del curso. Porcentaje de 
alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos 
del grupo 

3.1.2. Resultados de los alumnos por materia: 

3.1.3. Materias con resultados significativamente superiores al resto de materias del 
mismo grupo. 

3.1.4. Materias con resultados significativamente inferiores al resto de materias del 
mismo grupo. 

Sobresalient
e

Notable Bien Suf. Insuficiente

Porcentaje
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

MATERIA

PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRE EL TOTAL DE 
ALUMNOS QUE CURSAN LA MATERIA

Nota 
medi
a del 
g r u p
o

Sobresalie
nte

Notable Bien Suf. Insuficiente

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

MATERIA DIF. CAUSAS

MATERIA DIF. CAUSAS
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3.1.5. Otras diferencias significativas: 

3.1.6. Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación : 13

4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL 
GRUPO 

4.1.1. Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza : 14

4.1.2. Propuestas de mejora formuladas por los alumnos: 

AREA D i f e r e n c i a s 
observadas

CAUSAS

PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS 
DEL GRUPO

Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente

RESULTADOS 
OBTENIDOS

RESULTADOS 
ESPERADOS

INDICADORES
GRADO DE SATISFACCIÓN

4 3 2 1

a) Trabajo cooperativo

b) Uso de las TIC

c) Materiales y recursos didácticos

d) Instrumentos de evaluación

e) Otros (especificar)

 Cumplimentar solo en la evaluación de la prácGca docente de la primera y de la segunda evaluación.13

 En función de la edad de los alumnos, el centro recabará la información mediante un procedimiento u otro, debiendo ajustar las 14

preguntas a su edad e interpretar las respuestas de estos.
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4.1.3. Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

4.1.4. Propuestas de mejora formuladas por las familias: 

En ________________, ______ de ____________ de _______ 
EL TUTOR / LA TUTORA 

Fdo.: __________________________ 

ATENCIÓN:  Para todos los alumnos de todos los grupos y materias, en caso de 
que no puedan realizar pruebas o actividades programadas por motivos 
justificados, podrán realizar estas pruebas en horario de recreo o en algún otro 
momento del periodo lectivo que no suponga interrupción con el desarrollo normal 
del curso.  

INDICADORES
GRADO DE SATISFACCIÓN

4 3 2 1

a) Tareas escolares para casa

b) Ac t i v idades complementa r ias y 
extraescolares

c) Comunicación del centro con las 
familias

d) Otros (especificar)
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X. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS EN EL 
BACHILLERATO A DISTANCIA  

Ver Anexo 

XI. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 
PENDIENTES y REPETIDORES 

CONTENIDOS 

PROGRAMACIÓN

PENDIENTES

FILOSOFÍA 
1º de Bachillerato


Ciencias Sociales

Ciencias Naturales


Curso 2023-24

LIBRO DE TEXTO Filosofía Serie Reflexiona. Editorial Santillana. ISBN 978-84-680-1717-4

Unidad Didáctica Apartados

1ª Evaluación 1. El saber filosófico EXAMEN

2. El saber científico FICHAS

3. Conocimiento y verdad EXAMEN

4. Argumentos y lógica formal FICHAS

5. Lógica informal, retórica y falacias FICHAS

6. ¿Qué es la realidad? EXAMEN

7. Cosmovisiones científicas FICHAS

2ª Evaluación 8. La explicación metafísica de la realidad EXAMEN

9. El origen del ser humano EXAMEN

10.Naturaleza y cultura FICHAS

11. La reflexión filosófica sobre el ser humano EXAMEN

3ª Evaluación 12. La vida moral EXAMEN

13. Referentes morales FICHA
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EXÁMENES 

PRIMER TRIMESTRE 

SEGUNDO TRIMESTRE 

           TERCER TRIMESTRE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

14. Fundamentación de la moral EXAMEN

15. Estado y sociedad civil EXAMEN

16. Justicia social y derechos humanos FICHA

 Día UNIDAD CONTENIDO

 NOV 18 1, 3, 6 PRIMERA EVALUACIÓN

DIC 2 RECUPERACIÓN

 Día UNIDAD CONTENIDO

 FEB 3 8, 9, 11 SEGUNDA EVALUACIÓN

17 RECUPERACIÓN

 Día UNIDAD CONTENIDO

 ABR 14 12, 14, 15 TERCERA EVALUACIÓN

MAY 12 FINAL

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Pruebas escritas El contenido será sobre 
los temas para examen 
indicado en la tabla de 
contenidos

75% de la nota de cada evaluación o 
de la nota final

Fichas para la 
profundización y 
desarrollo de 
temas

Se colgarán en la página 
web del departamento  
fichas de acGvidades de 
los temas indicados en 
la tabla de contenidos. 
El alumno los entregará 
el día  del examen. 

25% de la nota de cada evaluación o 
de la nota final

PROGRAMACIÓN

PENDIENTES

VALORES ÉTICOS 
ESO

1º


Curso 2023-24

LIBRO DE TEXTO 1º ESO, Valores éticos Editorial Anaya

MATERIA ACTIVIDADES FECHA HORA LUGAR

Valores Éticos 1º de ESO PRIMERA PARTE

Examen Unidades 1, 2,3, 4, 5 y 6 25-11-22 12:00-12:55 Dpto. Fil

ACTIVIDADES p. 11 1,2

p. 13 1,2

p. 15 1

p. 30 1,2,4,5

p.35 1,5

p. 37 2,3

p. 41 2,4

p. 54 1,2

p. 59 3

p. 63 1,2

p. 65 1, 4

p. 73 1, 3

p. 75 1,2

p. 77 1,3

MATERIA ACTIVIDADES FECHA HORA LUGAR

Valores Éticos 1º de ESO PRIMERA PARTE: 
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CONTENIDOS 

Valores Éticos 1º de ESO
Prueba escrita: 10, 11 y 12 17-02-23 12:00-12:55 Dpto. Fil

SEGUNDA PARTE: AcGvidades p. 119 1,2

p. 121 1,2,3

p. 125 1,2

p. 131 2,3

p.133 1

p. 135 1,2

p. 137 1,3

p. 143 1,2

p. 145 1

p. 147 2

p. 149 2

PROGRAMACIÓN

PENDIENTES

VALORES ÉTICOS 
ESO

2º, 3º


Curso 2023-24

LIBRO DE 
TEXTO

2º ESO, Valores éticos. Editorial SM 
3º ESO, Valores éticos Editorial Anaya

3º ESO 2º ESO

1ª Evaluación Unidad 1 EXAMEN Unidad 1 Examen

Unidad 2 EXAMEN Unidad 2 Actividades Unidad

Unidad 3 Actividades Unidad

Unidad 4 Actividades Unidad

Unidad 5 EXAMEN Unidad 3 EXAMEN

Unidad 6 EXAMEN Unidad 4 Actividades Unidad

2ª Evaluación Unidad 7 Actividades Unidad

Unidad 8 Actividades Unidad

3ª Evaluación Unidad 9 EXAMEN Unidad 5 EXAMEN

Unidad 10 EXAMEN Unidad 6 Actividades Unidad

Unidad 11 Actividades Unidad

Unidad 12 Actividades Unidad
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EXÁMENES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para los alumnos repetidores está previsto que se aplique con ellos la misma 
programación que con el resto de los alumnos y en ele caso que a partir de la primera 
evaluación se observe que existe algún problema con su seguimiento se adoptarán las 
medidas necesarias. 

XI. FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE 
FILOSOFÍA 

Los miembros del Departamento se reunirán todas las semanas en la sesión 
reservada en el horario para tal actividad. En esta reunión se abordarán los temas 
que vayan surgiendo a lo largo de la semana en relación a la actividad del 

 Día CONTENIDO

 NOV 25 PRIMERA EVALUACIÓN

 FEB 17 SEGUNDA EVALUACIÓN

ABR 14 TERCERA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas El contenido será sobre 
los temas para examen 
indicado en la tabla de 
contenidos

75% de la nota de cada evaluación o 
de la nota final

Fichas para la 
profundización y 
desarrollo de 
temas

El alumno los entregará 
el día  del examen. 

25% de la nota de cada evaluación o 
de la nota final
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Departamento. En cualquier caso, se levantará acta de la última sesión de cada 
mes en la que necesariamente se tratarán los temas que se relacionan a 
continuación: 

1 Participar en la elaboración de las programaciones didácticas del PGA 1er Tr

2 La coordinación de la elaboración de las programaciones didácticas del Dpto. y de la memoria. 1er Tr

3 La redacción de la programación didáctica. 1er Tr

4 La redacción de la memoria final. 3er Tr.

5 Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programación, con especial 
referencia a los mínimos exigibles y criterios de evaluación. 

1er Tr

6 Convocar los exámenes ordinarios y extraordinarios en coordinación con la jefatura de 
estudios. 

1er Tr

7 Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del Dpto. y la correcta aplicación de 
los criterios de evaluación.

1º,2º,3º

8 Estudiar y elaborar el correspondiente informe a las reclamaciones sobre las calificaciones y 
decisiones de evaluación de final de curso que afecten al departamento.

1º,2º,3º

9 Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir material y el equipamiento 
específico asignado al Dpto. y velar por su mantenimiento.

1º,2º,3º

10 Promover la evaluación de la práctica docente y los distintos proyectos y actividades del Dpto. 1º,2º,3º

11 Colaborar en las evaluaciones del instituto. 1º,2º,3º

12 Trasladar información de la CCP 1º,2º,3º

13 Formular propuestas al Equipo directivo, a la comisión de coordinación pedagógica y al 
claustro relativas a la elaboración o modificación del proyecto educativo del instituto y la 
Programación general anual. 

1º,2º,3º

14 Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus 
miembros. 

1º,2º,3º

15 Mantener actualizada la metodología didáctica. 1º,2º,3º

16 Colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección de la jefatura de estudios, en 
la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la programación 
y aplicación de medidas de inclusión educativa para los alumnos que lo precisen. 

1º,2º,3º

17 Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de bachillerato o de ciclos 
formativos con materias o módulos pendientes.

1º,2º,3º

18 Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación atendiendo a la normativa 
vigente. 

1º,2º,3º
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Medidas organizativas para la atención educativa 
del alumnado que opte por no cursar las 
enseñanzas de religión en la ESO. 

Normativa legal 

3. Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas para que los alumnos y las 
alumnas cuyos padres, madres, tutores o tutoras hayan optado por qué no cursen 
enseñanzas de Religión reciban la debida atención educativa. Dicha atención se 
planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de los 
elementos transversales de las competencias a través de la realización de proyectos 
significativos y relevantes y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando 
la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. En todo caso las 
actividades propuestas irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del 
currículo, favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes 
saberes. 
4. Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán el 
aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a 
ninguna otra materia de la etapa. 
(Disposición Adicional 1ª: Enseñanzas de Religión. Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 

Objetivos y Referentes para la Programación 

Objetivos 

La atención al alumnado de la ESO que opta por no cursar religión tendrá como principal 
objetivo el refuerzo de los aspectos más relevantes del currículo y los elementos más 
transversales de las competencias, con una orientación interdisciplinar pero que en 
ningún caso comportarán el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al 
conocimiento del hecho religioso ni a ninguna otra materia de la etapa. 

Referentes para la Programación 

1. Los objetivos de la etapa  (ESO) más transversales y generales, como son:  15

 Objetivos de la etapa en la ESO: art. 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 15

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
(…) 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 
(…) 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
(…) 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, (…) Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia 
los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a 
su conservación y mejora. 
l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 
procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 
tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 
momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 
economía circular. 

2. Los elementos transversales del currículo señalados en el art. 6.4 del Decreto 82/2022, 
de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y que son:  

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del 
espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 
género y la creatividad se trabajarán en todas las materias, sin perjuicio del 
tratamiento específico que se pueda llevar a cabo. Igualmente se fomentarán 
dentro de las materias, de manera transversal, la educación para la salud, 
incluida la educación afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la 
sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre 
iguales. 

3. Los retos del siglo XXI mencionados en el Anexo I. Perfil de salida, del Decreto 
82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará 
sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y 
problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario 
punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y 
relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente. Se quiere 
garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, 
por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para 
responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su 
vida: 
– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 
degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento 
de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, 
tanto local como global. 
– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 
valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando 
críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a 
la vulneración de sus derechos. 
– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 
funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y 
externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el 
cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción 
de la salud pública. 
– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 
inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las 
originan. 
– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que 
deben resolverse de manera pacífica. 
– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que 
ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando 
sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la 
mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 
– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 
creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 
– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la 
diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras 
lenguas y culturas. 
– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el 
global, desarrollando empatía y generosidad. 
– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la 
vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la 
valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 
(…) Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que 
añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial 
del currículo: la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a 
utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. 

Orientaciones metodológicas y para las actividades 

Según la normativa, la atención educativa al alumnado que no opta por Religión se 
llevará a cabo mediante la “realización de proyectos significativos y relevantes y de la 
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resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión y la responsabilidad. Las actividades a las que se refiere este apartado en 
ningún caso comportarán el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al 
conocimiento del hecho religioso ni a ninguna otra materia de la etapa ”. 16

Las metodologías adecuadas para esta atención educativas son las de tipo inductivo, 
activas, colaborativas y cooperativas y que se concreten en situaciones de aprendizaje 
( ). Partiendo de un núcleo de interés y motivador como puede ser (o que puede 17

contener) un texto en diferentes formatos (impreso o digital), una imagen, un gráfico, un 
vídeo u otro, realizar diferentes actividades (individuales o en grupos) como exposiciones 
orales, debates, reflexiones personales, proyectos, flipped class-room, etc., que den lugar 
a un producto final (situación inicial – desarrollo – producto final).  

Temáticas que pueden relacionarse con núcleos de interés y actividades en diversas 
combinaciones):  

Temáticas Núcleos de interés Actividades

 Disposición Adicional 1ª: Enseñanzas de Religión. Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación 16

y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 17

Secundaria
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Ejemplos:  
• Realizar una campaña informativa de los riesgos para la salud y la seguridad que 

pueden tener el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas para los jóvenes 
elaborando una presentación digital y difundiéndolo por internet.  

• Realizar una campaña de sensibilización sobre las barreras arquitectónicas para las 
personas discapacitadas y/o con movilidad reducida elaborando un pequeño vídeo y 
difundiéndolo en internet.  

• Elaborar un listado de medidas R-R-R (reducción, reutilización y reciclaje) para aplicar 
en el instituto y contribuir a la mejora del medio ambiente y entregarlo a la Dirección.  

• Recopilar canciones de diferentes géneros musicales (o anuncios televisivos) y 
analizar por grupos los estereotipos de género que transmiten.  

• Realizar una campaña de sensibilización contra la discriminación por sexo y contra la 
violencia de género en el instituto mediante la elaboración y colocación de carteles.  

• Realización de una encuesta al alumnado del instituto para analizar hábitos de 
consumo y/o salud y proponer medidas a la vista de los resultados.  

• Informarse previamente y debatir después sobre cuestiones relativas al maltrato 
animal.  

• Realizar una campaña de información sobre el bullying que incorpore medidas para 
ayudar a las víctimas y rehabilitar a los agresores.  

• Realizar por grupos una búsqueda en internet para detectar bulos y rumores relativos 
a la salud: prejuicios, informaciones falsas, dietas milagro, etc.  

D e r e c h o s y d e b e r e s ; 
responsabilidad. 
Tolerancia. 
Cooperación. 
Solidaridad. 
Derechos humanos. 
El diálogo. 
La ciudadanía democrática. 
Diferencia de sexos e igualdad de 
derechos.  
Rechazo de la discriminación por 
razón de sexo, orientación sexual, 
etnia, nacionalidad, capacidad o 
cualquier otro prejuicio.  
Inteligencia emocional. 
Resolución positiva de los conflictos 
y rechazo de la violencia.  
Competenc ia d ig i ta l , sent ido 
emprendedor y aprender a aprender.  
Gestión ética y crítica de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.  
Sentido crítico e iniciativa personal.  
Formas de vida saludables y salud 
pública.  
Aceptación de la diversidad cultural, 
corporal, en capacidades, etc.  
Empatía y respeto a todas las 
formas de vida, especies y al medio 
ambiente: biodiversidad, maltrato 
animal, sostenibilidad, consumo 
responsable, economía circular, 
contaminación. 

Noticias o textos 
periodísticos en formato 
papel, digital, audio o 
vídeo. 

Textos literarios en formato 
impreso o digital: cuentos, 
relatos breves, fragmentos 
de novelas… 

Textos científicos o 
académicos en formato 
impreso o digital (páginas 
web, blogs, etc.).  

Tablas, gráficos u otros 
formatos para presentación 
de datos.  

Documentales. 

Películas. 

Canciones. 

Otros…

Exposición oral. 

Debates. 

Reflexiones personales 
en un cuaderno, ficha o 
blog de internet.  

Exposiciones murales o 
pósteres.  

Realización de una 
campaña: de 
información, de 
sensibilización, 
solidaria… 

Flipped class-room 
(clase invertida).  

Trabajos cooperativos y 
colaborativos.  

Realización de vídeos 
cortos.  

Otros…
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Este tipo de metodología activa, participativa y cercana a los intereses del alumnado, 
propiciará que éste se sienta motivado para participar en la clase. 

Puede ser conveniente, al inicio del curso o de cada trimestre, presentar al grupo una 
propuesta de actividades y lograr un acuerdo para ordenarlas según los intereses y 
preferencias del grupo, o incluso para confeccionarlas por ellos mismos, que luego podrá 
complementarse con la aportación de algún tema nuevo que sea interesante para la 
mayoría por parte del profesor/a o del alumnado. Así se potencia la autonomía, iniciativa 
y creatividad del alumnado. Por ejemplo, se puede plantear la realización de un mural 
denunciando la violencia de género pero que el grupo decida realizar un vídeo en lugar 
de un mural o cambiar el tema por el de la contaminación del medio ambiente.  

Todo lo anterior es una propuesta que servirá de guía orientativa al profesorado y 
que deberá ampliar, planificar y concretar en su Programación de Aula.  

Evaluación 

Teniendo en cuenta que el profesorado que imparta esta materia tendrá que decidir, junto 
con el resto del equipo docente, sobre la promoción o titulación del alumnado, es 
necesario llevar un registro de seguimiento del alumnado a lo largo del curso y de su 
desarrollo de las competencias clave en sus aspectos más básicos y transversales.  

El profesorado realizará una evaluación continua del alumnado a través de las 
actividades realizadas y sus indicaciones, correcciones, etc. También se fomentarán 
formas de autoevaluación y coevaluación del alumnado y de la propia práctica docente 
mediante informes con rúbricas de autoevaluación, coevaluación y de autoevaluación del 
propio profesor/a.  

Esta atención educativa se evaluará en el sentido indicado pero no se calificará.  
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Título: ___________________________. ( ) 18

Materia y curso: 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con los Objetivos de la etapa ( ): 19

Elementos transversales ( ) 20

Elementos transversales trabajados en la Situación de Aprendizaje de entre los que 
mencionan la normativa.  

o La comprensión lectora 
o La expresión oral y escrita 
o La comunicación audiovisual 
o La competencia digital 
o El emprendimiento social y empresarial 
o El fomento del espíritu crítico y científico 
o La educación emocional y en valores 
o La igualdad de género 
o La creatividad 
o La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 
o La formación estética 
o La educación para la sostenibilidad y el consumo responsable 
o La educación para el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje Objetivos de la etapa

 Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, dedicara un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y 18
relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad (Art. 6.4 del Decreto 
82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria).

 Objetivos de la etapa:  19
ESO: Art. 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria.

 Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 20
emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad 
se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación 
estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. (Art. 6.4 del Decreto 82/2022, de 
12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria).
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Justificación de la Situación de Aprendizaje:  
Debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al desarrollo 
competencial del estudiante ( ). 21

Contexto:  
ESO: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del 
alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, planteando problemas 
presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en el 
que se encuentre ( ).  22

Criterios de evaluación: 
Criterios con los que se va a evaluar la situación de aprendizaje, pero no a calificar.  

Sesiones y temporalización 
Indicar número de sesiones y señalar sucintamente (porque se desarrolla después) las 
actividades, materiales e instrumentos de evaluación en cada una.  

Sesión Actividad Espacios y 
recursos

Instrumentos de 
evaluación

1 Inicial: 
Lectura de un texto

Aula 
Texto

Observación directa

2 Desarrollo: 
Investigación en internet

Aula Althia Checklist

3 Preparación de la exposición oral y la 
presentación digital (powerpoint)

Aula Althia R ú b r i c a c o n 
indicadores de logro

4
Producto final: 
Exposición oral 

Aula 
G r u p o s 
pequeños

R ú b r i c a c o n 
indicadores de logro

 Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria y Anexo III del Decreto 21
83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria22
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Metodología y Actividades ( ) 23

Modelo básico: Inicio (escenario de aprendizaje) ! desarrollo (actividades) ! producto 
final.  

• Inicio (escenario de aprendizaje: una situación real o hipotética planteada verbalmente, 
en un texto, en una imagen o vídeo…, que muestra algo que hay que resolver mediante 
el desarrollo posterior de una/s actividad/es que dan lugar a un producto final). Puede 
ser: 

o Una pregunta 
o Un reto 
o Un problema 
o Un misterio 
o La descripción de un caso 
o Una historia 
o Etc.  

Fases Ejemplo: campaña informativa sobre el reciclaje

Inicio Reto: ¿qué podemos hacer para reducir la contaminación?

Desarrollo Realización por grupos de carteles informando sobre los tipos de 
contenedores de reciclaje.

Producto final Colocación de los carteles por diversos puntos del instituto. 

 Metodología:  23
ESO: ha de hacerse referencia a la metodología que va a utilizarse en el desarrollo de las actividades propuestas, permitiendo que el alumnado asuma 
responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción 
y la interacción verbal e incluir el uso de instrumentos y modalidades de trabajo variados, promoviendo intencionalmente, dentro o fuera del aula, 
actividades de observación, cuestionando la realidad e integrando el conocimiento. 
Tareas y actividades:  
- Flexibles y accesibles.  
- Adaptadas a las situaciones y problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre, 
mediante la utilización de materiales y recursos diversificados.  
- Deben desarrollar el aprendizaje cooperativo, estar orientadas a la integración y el intercambio de conocimientos, así como al desarrollo de la propia 
conciencia de uno mismo y de los demás.  
- Deben posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa.  
- Claras, precisas, adaptables a diferentes tipos de agrupamiento y modalidades de trabajo, que permitan asegurar la equidad.  
- Deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática.  
- Pueden estar enfocadas a desarrollar proyectos escolares o extraescolares.  
- Han de promover la capacidad de elección, el uso crítico de diversas fuentes de información y el empleo de herramientas digitales variadas.  
- Pueden contemplar nuevos espacios y horarios en el centro educativo, para que los estudiantes intervengan de manera libre y responsable.  
- Deben ser complejas, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes.  
- Pueden integrar aprendizajes de diferentes áreas o materias.  
(Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria).

187



• Desarrollo (actividades que requieren diversos agrupamientos –individual, en parejas, 
pequeños grupos, gran grupo- con las que se trata de resolver la situación inicial e ir 
elaborando el producto final). Uno o varios de los siguientes:  

o Lectura en clase ( ) de forma transversal a todas las actividades y también 24

como tarea en sí misma.  
o Indagación científica: pregunta – hipótesis – experimentación u observación 

– registro de resultados – conclusiones).  
o Modelo inductivo: a partir de casos particulares, extraer conclusiones 

generales (o conceptos o definiciones) y aplicarlas a casos nuevos.  
o Modelo deductivo: a partir de conceptos o definiciones, encontrar o señalar 

casos particulares que cumplan con aquéllos.  
o Modelo expositivo: docente expone y alumnado escucha, toma apuntes… 
o Grupos de expertos: el gran grupo (GG) se divide en subgrupos (A, B, C…) 

y cada miembro es experto (a, b, c…) en un asunto particular. Los expertos 
se reúnen entre ellos y luego vuelven a su subgrupo (A, B, C…) donde cada 
uno enseña a los demás lo que ha aprendido.  

o Juegos de roles: cada alumna/o interpreta un papel en una situación 
imaginaria. Ejemplo: camarero y cliente en un bar hablando en inglés.  

o Modelo jurídico (debate): se simula un juicio en el que un grupo investiga 
una postura ante un dilema y otro/s hacen lo mismo con otra/s y después 
dialogan-debaten entre ellos y un/a tercero/a (profesor/a o alumnos/as) 
dictan sentencia.  

o Enseñanza directa o por modelos: el docente realiza lo que el alumnado 
debe aprender, explica cómo lo ha hecho y después el alumnado hace 
prácticas guiadas y después prácticas autónomas. Ejemplo: técnicas 
deportivas.  

o Modelo de simulación o simulacro: simular situaciones reales para 
anticipar, corregir y automatizar conductas. Ejemplo: RCP, reaccionar ante 
un insulto, entrevista de trabajo…  

o Investigación guiada: se indican pautas para la misma (problema, fuentes de 
información: búsqueda y acceso, uso de la información, síntesis de la 
información, presentación de resultados).  

o Clase invertida (flipped classroom): el docente graba los contenidos que el 
alumnado ve en casa, y en clase se realizan otras actividades que ponen en 
marcha esos contenidos.  

o Otras actividades.  

• Producto final (el resultado de las actividades plasmado en unas acciones y/u objetos y 
que dan solución a la situación inicial planteada). Uno o varios de los siguientes:  

 Lectura:  24
ESO: A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias (Art. 6.4 del Decreto 
82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria).
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o Redactar un texto: una solicitud, una reclamación, una carta, un correo 
electrónico, una conversación en un foro o chat de internet, un artículo en 
un blog… 

o Resolver, contestar o elaborar un cuestionario. 
o Realizar un dossier.  
o Realizar un portfolio.  
o Cantar una canción o hacer un baile.  
o Representar una escena o pequeña obra teatral.  
o Elaborar una presentación o exposición.  
o Hacer una infografía 
o Elaborar un vídeo 
o Realizar carteles o murales 
o Exponer unos resultados. 
o Jugar a un deporte. 
o Diseñar una línea del tiempo. 
o Dibujar un cómic.  
o Hacer una maqueta. 
o Etc.  

Espacios y recursos ( ) 25

• Espacios: 
o Aula-grupo 
o Aula específica 
o Aula Althia 
o Patio 
o Pasillos 
o Otros espacios 

• Recursos 
o Fotocopias 
o Cuaderno  
o Vídeo 
o Proyector 
o Portátil o Tablet 
o Teléfono móvil 

 Recursos: deben incluirse recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. (Anexo III del Decreto 82/2022, de 25
12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria).
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Instrumentos de evaluación ( ) 26

• Observación directa  
• Guía de observación. 
• Check list (lista de cotejo). 
• Rúbricas. 
• Cuestionarios (preguntas cerradas, abiertas o semiabiertas).  
• Prueba escrita 
• Autoevaluación  
• Coevaluación (evaluación por pares).  
• Etc.   

Calificación 

Actividades complementarias o extracurriculares 

Tratamiento de la diversidad e inclusión educativa ( ) 27

Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje ( ) 28

Indicadores para la evaluación y autoevaluación del propio docente y del diseño y 
ejecución de la Situación de Aprendizaje y propuestas de mejora. Sirve para comparar el 
desarrollo y resultados de la situación de aprendizaje con lo que habíamos previsto y 
planificado y obtener conclusiones (aciertos y errores) y propuestas de mejora.  
Ejemplo: 

 El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado utilizando, de forma generalizada, instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles 26
y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las 
condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo (Art. 16.8 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria).

 Inclusión educativa:  27
ESO: Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos 
que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo 
en equipo (Art. 6.1 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria) 
Corresponde a los centros educativos proporcionar soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades 
especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual, así como 
de los alumnos y alumnas con discapacidad (Art. 6.7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria) 
Véase también: 
-Cap. IV del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria. 
-Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

 El profesorado evaluará los procesos de enseñanza llevados a cabo y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. 28
Los departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo 
estrategias para la autoevaluación y la coevaluación (Art. 16.9 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria).
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Indicador Autoevaluación Propuestas 
de mejora

Objetivos
¿Cuántos se han cumplido, en qué grado? 
¿Estaban bien relacionados con los objetivos de 
etapa?

Elementos transversales
¿Se han trabajado todos los previstos? ¿Se han 
trabajado otros no previstos? ¿En qué grado cada 
uno?

Justificación ¿La justificación ha sido adecuada?

Contexto
¿La situación de aprendizaje estaba bien 
contextualizada? ¿Ha sido interesante y motivador 
para el alumnado?

Número de sesiones ¿Pocas, suficientes, muchas?

Criterios de evaluación ¿Han sido los más adecuados para esta Situación de 
aprendizaje? 

Metodología y actividades
¿Han sido suficientes, excesivas…? 
¿Han sido motivadoras para el alumnado? 
¿El desarrollo ha sido el adecuado? 
¿El producto final ha sido correcto?

Espacios y recursos ¿El espacio ha sido el más apropiado? 
¿Los recursos han sido suficientes y variados?

Instrumentos de evaluación

¿Han sido variados y coherentes con la 
metodología y actividades?  
¿Han tenido los criterios de evaluación como 
referentes?  
¿Han servido para ofrecer feedback al alumnado? 

Actividades complementarias 
y extracurriculares

¿Han sido suficientes, excesivas…? 
¿Han sido motivadoras para el alumnado?

Tratamiento de la diversidad 
e inclusión educativa

¿Se ha tenido en cuenta el Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA) en el cuanto a los materiales, 
recursos, etc.? 
¿Las adaptaciones y apoyos han sido suficientes y 
efectivos? 

Evaluación de la práctica 
docente

Calidad de las explicaciones, orientaciones e 
indicaciones dadas al alumnado.  
¿Cómo me siento después de esta Situación de 
Aprendizaje?
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Actividades complementarias y extracurriculares del Departamento de 
Filosofía 

Curso 2022-23 
  

Profesores responsables de las acGvidades: 

                                                                                                      

Ciudad Real,  17 de octubre de 2023 

      

Trimestre Actividad Lugar Alumnos

1 Tercero Viaje a las 
excavaciones de 
Atapuerca y Museo de 
la evolución 

Burgos 1º de Bachillerato

3 Segundo Olimpiada de Filosofía Ciudad Real ESO y Bachillerato

4 Segundo Concurso de Debate Ciudad Real Bachillerato

5 Tercero Jornada culturales Ciudad Real ESO y Bachillerato

6
Primero, 
segundo, tercero

Ciclo de conferencias Ciudad Real ESO y Bachillerato
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PROGRAMACIÓN DE LECTURAS  
Departamento de Filosofía 

Curso 2023-24 
  

Profesores responsables de las acGvidades: 

                                                                                                      

Ciudad Real,  17 de octubre de 2023 

CURSO LECTURA TEMPORALIZACIÓN

1 4º ESO Selección de textos 
relacionados con los temas y 
actividades desarrollados a 
lo largo del curso

Todo el curso

2

1º BACHILLERAT0 Antología de textos 
filosóficos y de psicológicos

Todo el curso

3

2º DE 
BACHILLERATO

Selección de textos de 
PLATÓN, ARISTÓTELES, 
SAN AGUSTÍN, SANTO 
TOMAS DE AQUINO, 
DESCARTES, HUME, 
KANT, MARX, NIETZSCHE, 
ORTEGA Y GASSET

Todo el curso
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	Normativa
	II. Programaciones didácticas
	La materia de Filosofía se entiende como el comienzo de una reflexión teórico-práctica sobre el saber filosófico, que tendrá continuidad en la etapa educativa de Bachillerato, mediante la materia del mismo nombre, impartida en el primer curso y a través de la Historia de la Filosofía del segundo curso. Además, es una materia que tiene un sentido propio y autónomo que se imparte a un alumnado que finaliza la etapa educativa obligatoria y dispone ya de la madurez necesaria para poder reflexionar sobre los problemas éticos y políticos de nuestro tiempo que directamente influyen y repercuten en su vida diaria. La finalidad educativa de la materia de Filosofía está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, que refiere la necesidad de introducir en la educación herramientas que permitan lograr que lo aprendido se pueda aplicar en tiempo real, y que genere nuevas ideas, nuevas teorías, nuevos productos y nuevos conocimientos.
	El currículo de esta materia se diseña tomando como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial esperado conforme establece el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Se desarrolla a partir de aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado y está organizado en torno a la adquisición de las cinco competencias específicas definidas para ella. Esta adquisición, junto con el aprendizaje de los saberes básicos, contribuye al desarrollo de las ocho competencias clave, que constituyen el eje vertebrador del currículo.
	Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones o actividades del ámbito personal, social y académico con una futura proyección profesional.
	Los saberes básicos de esta materia que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en cuatro bloques: El primero: «El nacimiento de la filosofía: el paso del mito al logos», comienza con una introducción al saber filosófico: su origen, las disciplinas que lo componen y los problemas que aborda. Es muy importante que el alumnado sepa diferenciar entre el saber filosófico que es argumentado, crítico y razonado, de los pseudosaberes y ficciones, como son el mito, la magia, las pseudociencias o la religión. Además, es imprescindible que comprenda que la Filosofía no es un saber meramente teórico, sino fundamentalmente práctico, que afecta a la vida diaria de las personas. Dadas estas características de la Filosofía, se hace necesario que el uso y conocimiento del lenguaje sea riguroso, alejado de las falacias, manipulaciones, malinterpretaciones e imprecisiones que habitualmente son utilizadas con fines alejados de la verdad y del auténtico conocimiento, por lo que es esencial que el alumnado se familiarice con el uso filosófico del diálogo argumentativo. A partir de este bloque será frecuente la discusión racional y el debate en torno a los diferentes problemas que afectan diariamente a nuestras sociedades. El segundo bloque: «El ser humano: antropología, psicología y sociología», aborda el conocimiento del ser humano desde las perspectivas antropológica, psicológica y sociológica. Partiendo de los planteamientos de la filosofía griega clásica, se atiende a la dicotomía existente entre monismos y dualismos defendidos a lo largo de la historia, con la que íntimamente se relacionan otras dicotomías clásicas, como son, entre otras: naturaleza y cultura, individuo y sociedad, genética y ambiente, determinismo y libertad junto a la más reciente: bioconservadurismo y transhumanismo. En este bloque también será esencial el análisis del uso de las tecnologías en la vida diaria de las personas, más concretamente en la del alumnado, para así ser conscientes de su influencia en el modo de pensar y actuar, ya que cada vez son más frecuentes las dependencias y trastornos psicológicos vinculados con los usos y abusos de su utilización, así como sus efectos en los medios de comunicación y en los ámbitos social, económico, cultural, político, medioambiental, laboral y personal de nuestro tiempo. El tercer bloque: «Ética y problemas éticos de nuestro tiempo», se ocupa de la ética y de los problemas éticos de nuestro tiempo, partiendo del conocimiento de las distintas corrientes éticas que nos han ido conformando a lo largo de la historia, como son el intelectualismo moral, el convencionalismo moral, el eudemonismo, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, el cinismo, el cristianismo, el deontologismo y el utilitarismo, entre otras. Centrándonos en el siglo XX, se destaca la importancia del principio de responsabilidad de Hans Jonas a propósito del poder que suponen los conocimientos en genética, el cambio climático y la sofisticación armamentística. Respecto al siglo XXI, desde esta perspectiva ética, también son abordables temas referentes a la bioética y el big data, impulsados por el desarrollo tecnológico de los últimos años. La bioética y la ética ambiental suponen asuntos éticos de primer orden, que afectan al presente y al futuro inmediato, en lo referente tanto a la vida como a las condiciones en las que vivimos. Concluimos este bloque tratando las diferentes éticas profesionales que marcan los referentes morales del momento, abordando la virtud de la tolerancia y la denuncia de sus amenazas, que ponen en riesgo la calidad de las democracias actuales, como son el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y la aporofobia, entre otras. Finalmente, el cuarto bloque: «Política y problemas políticos de nuestro tiempo», presenta contenidos de tipo político que afectan a nuestras vidas. Desde la diferencia entre animal político y contractualismo, se explica el origen social del ser humano y el carácter político de nuestras sociedades. Realiza, además, un recorrido histórico por las diferentes formas de gobierno, así como por las distintas concepciones sobre la justicia y el derecho, destacando la importancia de los derechos humanos y su necesaria actualización para poder llevarlos a cabo, así como su relación con los problemas políticos internacionales actuales, como son la globalización, las migraciones, el narcotráfico, el cambio climático, el armamentismo, las guerras y la trata de personas, entre otros. Un aspecto esencial es el tratamiento del feminismo y la brecha de género tan presente en nuestra cultura, concluyendo con el estudio y análisis del sistema democrático y de sus amenazas más frecuentes como son la demagogia, la corrupción, el autoritarismo, el totalitarismo, entre otras. Con estos cuatro bloques se persigue que el alumnado se familiariza con la realidad de su tiempo y adquiera así los instrumentos adecuados para poder abordarlos desde un punto de vista crítico, racional y responsable. Esta asignatura proporciona, por tanto, el bagaje necesario para que las alumnas y los alumnos se conviertan en miembros activos y comprometidos con la sociedad en la que les ha tocado vivir.
	.
	SABERES BÁSICOS EN LA MATERIA DE FILOSOFÍA DE 4º DE ESO.
	El ser humano: antropología, psicología y sociología.
	Ética y problemas éticos de nuestro tiempo.
	Política y problemas políticos de nuestro tiempo.
	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS A LO LARGO DEL CURSO.

	SABERES BÁSICOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN:
	Unidad 1. La filosofía.
	Unidad 4. El ser humano y la sociedad. Unidad 5. La sociedad SABERES BÁSICOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN:
	Unidad 6. La ética
	SABERES BÁSICOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN:
	Unidad 7. Política.
	3.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN .
	Competencia específica 2.

	2.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos, mediante la formulación, reconocimiento y análisis de los mismos, a través del trabajo con textos y otros medios de expresión, tanto filosófica como literaria, histórica, científica, artística o de cualquier otro ámbito cultural.
	Competencia específica 3
	Competencia específica 4.
	Competencia específica 5.
	Competencia específica 6.
	METODOLOGÍA.

	La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
	por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico y profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan su autonomía.
	METODOLOGÍA GENERAL

	Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes:
	Partir del nivel de desarrollo del alumno.
	Modificar esquemas de conocimiento.
	Principios didácticos.

	Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo:
	El área de Filosofía será contemplada desde dos perspectivas: la consecución de objetivos curriculares a través de los contenidos del currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos o de las alumnas en otras áreas.
	En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: la lectura y la argumentación sobre planteamientos filosóficos, la expresión oral y escrita, las estrategias de análisis, comprensión y reflexión sobre fenómenos, y la creación y conformación del carácter personal.
	En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de autonomía de pensamiento y discernimiento, el trabajo en grupo colaborativo aporta,
	además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y del enriquecimiento personal desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.
	En el área de Filosofía es indispensable la vinculación a contextos reales y la aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar la comprensión del alumno o de la alumna. Para ello, las tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas al alumnado.
	AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO.

	Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza/aprendizaje.
	Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo.
	ESPACIOS DE TRABAJO.

	El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesaria para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo. Contaremos con un aula no específicas, como la 16, la 12 y la 23 y, cuando se requiera, el aula althia o el uso de ordenadores portátiles en las habituales aulas de referencia para labores  investigativas y fomento de las TIC. Además, podrán utilizarse otros espacios del centro, como el patio, cuando las necesidades pedagógicas lo requieran. No podemos olvidar
	que existen y se podrán usar otros espacios educativos ajenos al centro, tales como los museos u otro tipo de espacios culturales.
	ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA TODO TIPO DE ALUMNOS.

	La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria.
	En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales.
	Atención a la diversidad en la programación.

	Tenemos que tener en cuenta que los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se organizarán las actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.
	Igualmente, no todos los alumnos progresan al mismo ritmo, ni con la misma profundidad; por eso, se asegura un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se adquieran las competencias clave a través de los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno.
	Atención a la diversidad en la metodología.

	Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor:
	Atención a la diversidad en los materiales utilizados.

	Como material esencial se utilizará el libro de texto. Habrá otros de distinto tipo, como imágenes de cuadros, videos musicales, películas o fragmentos de las mismas, canciones, poemas, anuncios publicitarios, el pasaporte filosófico, la baraja de cartas de filosofía, comics filosóficos, etc. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.
	Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la diversidad, como:
	Además de todas estas medidas, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. No referimos especialmente, aunque no sólo, al trabajo coordinado del departamento de orientación.
	Según el decreto 40/2016 de CLM para el alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por

	EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. CONSIDERACIONES GENERALES:
	El departamento ha considerado las siguientes premisas generales:
	De lo anterior podemos concluir que:
	Para llevar a cabo lo anterior, el departamento ha determinado la importancia de cada criterio de evaluación y ha establecido la distribución de criterios de evaluación por trimestres en función del currículo que se trabaje en cada uno de ellos
	Conviene tener en cuenta que:

