
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 
 

1. EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS. 3º ESO 
 

Criterios de evaluación: 
 
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 autoestima y compartiendo un concepto 
adecuado de lo que deben ser las relaciones con otras personas, incluyendo el ámbito afectivo-
sexual. 

 

1.3 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 escolar. 
 
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 coordinadas y resolver 
problemas aplicando procedimientos y principios cívicos, éticos 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, 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 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 seguridad integral, atender a 
las víctimas de la violencia y promover la solidaridad y cooperación entre las personas y los 
pueblos.  
 
3.1. Describir las relaciones históricas de interconexión, interdependencia y ecodependencia 
entre nuestras vidas y el entorno a través 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.  
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 cultural, el respeto por la diversidad etnocultural, y el 
cuidado y protección de los animales.  
 
4.1 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 los de los demás en distintos contextos 
y en torno a actividades creativas y de reflexión individual o dialogada sobre cuestiones éticas y 
cívicas.  
 
5.1 Alcanzar un alto grado de consciencia sobre los principios morales asumidos como pilar de 
su proyecto vital, siendo capaz de identificarlos, describirlos y legitimarlos manejando un 
lenguaje adecuado.  
 

 

Contenidos: 

Bloque 1:  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. 

– La educación afectivo-sexual. 

– Deseos y razones. La voluntad y el juicio moral. Autonomía y responsabilidad. 

– La ética como guía de nuestras acciones. La reflexión en torno 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 en torno a la libertad de expresión. 



– El problema de la desinformación. La protección de datos y el derecho a la intimidad. El 
ciberacoso y las situaciones de violencia en las redes. Las conductas adictivas. 

 

Bloque 2: Sociedad, justicia y democracia. 

– 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 y altruismo. Las 
estructuras sociales y los grupos 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. 

– Las distintas generaciones de derechos humanos. Su constitución histórica y relevancia ética. 
Los derechos de la infancia. 

– Asociacionismo y voluntariado. La ciudadanía y la participación democrática. Los códigos 
deontológicos. Las éticas aplicadas. 

– 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 prevención de la 
explotación y la violencia contra niñas y mujeres. La corresponsabilidad en las tareas domésticas 
y de cuidados. 

– El interculturalismo. La inclusión social y el respeto por la diversidad y las identidades 
etnocultural 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. 

 

Bloque 3. Sostenibilidad y ética ambiental. 

– Interdependencia, interconexión y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno. 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 políticos en torno a los problemas ecosociales. 
La ética ambiental. La ética de los cuidados y el ecofeminismo. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El decrecimiento. La economía circular. 

– El compromiso activo con la protección de los animales y el medio ambiente. Los derechos de 
los animales y de la naturaleza. La perspectiva biocéntrica. 



– Estilos de vida sostenible: 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. 

 
 

Criterios de calificación: 

Las técnicas a emplear serán variadas para facilitar y asegurar la evaluación integral del 
alumnado y permitir una valoración objetiva de todo el alumnado; incluirán propuestas 
contextualizadas y realistas; propondrán situaciones de aprendizajes y admitirán su adaptación 
a la diversidad de alumnado.  

La materia Educación en Valores Cívicos y Éticos solo se imparte 1 hora a la semana, 
aproximadamente 35 horas a lo largo del curso, así que serán breves y concretos. 

 

Se utilizará para cada técnica, los siguientes instrumentos de evaluación: 

A. De observación: 

- Registro de las aportaciones significativamente positivas o negativas 

- Intervenciones durante las clases presenciales  

- Diálogos, colaboración con las actividades y los compañeros, esfuerzo e implicación, etc. 

B. De desempeño: 

- Cuaderno de clase (portfolio) con las actividades realizadas a lo largo del curso, fotocopias y 
documentos entregados por el docente, revisados y calificados regularmente 

- Proyectos realizados individualmente o en grupo 

C. De rendimiento: 

- Exposición y presentación de los trabajos al grupo 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 

Las técnicas e instrumentos deberán aplicarse de forma sistemática y continua a lo largo de todo 
el proceso educativo. 

En virtud de la relación entre instrumentos y criterios de evaluación, se determinan, a 
continuación, los criterios de calificación de cada instrumento de evaluación: 

 

Instrumentos de evaluación Peso (%) 

A. De observación 40% 

B. De desempeño 40% 

C. De rendimiento 20% 

 

Cada alumno será evaluado de forma individualizada y continua tomando como referencia los 
objetivos generales de la etapa las competencias clave y las competencias específicas de la 
materia y los criterios de evaluación propuestos por la administración educativa. 



  Evaluación formativa o continua: a lo largo del desarrollo del tema se registran para cada uno 
de los alumnos los siguientes aspectos: 

a. Grado de participación en las actividades. 

b. Interés mostrado por el tema. 

c. Respeto por las opiniones contrarias a la suya y por las habilidades mostradas por el resto 
de los compañeros. 

d. Preocupación por la realización correcta de las tareas. 

e. Adquisición de los contenidos previstos. 

 Final o sumativa: valoración de todos los aspectos señalados en el apartado de evaluación 
continua para observar el grado de consecución de objetivos y competencias en relación con lo 
constatado en la evaluación inicial 

En el desarrollo de cada uno de los temas se obtendrá una calificación numérica, en una escala 
de 1 a 10 ponderándose cada uno de los aspectos considerados en la fase de evaluación continua 
según lo expresado en la tabla. 

Si el alumno no ha alcanzado las competencias imprescindibles que le permitan garantizar su 
continuidad en el proceso educativo en la 3ª evaluación, efectuará un repaso general de los 
contenidos trabajados con la finalidad de preparar la prueba que tendrá lugar en la evaluación 
final. Esta prueba puede consistir en la entrega de un trabajo propuesto por este Departamento. 

Por su parte el alumnado que sí haya superado los objetivos de la asignatura, trabajará durante 
este periodo una serie de actividades cuya correcta realización le permitirá incrementar su 
calificación. 

Las clases impartidas entre la 3ª evaluación y la evaluación final (apenas 2 o 3 sesiones en 
nuestra materia) serán un periodo de refuerzo o ampliación que podrá consistir en un video-
fórum: proyección de una corta película o documental, reflexión oral sobre ello y presentación 
de los resultados por escrito.  

 
 
 

  



FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 
 

Criterios de evaluación: 
 
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, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito cultural.  

1.2 Identificar los distintos medios de expresión cultural descubriendo en ellos temas para la 
reflexión y el debate filosófico  

2.1 Demostrar un conocimiento práctico y teórico de los procedimientos elementales de la 
investigación filosófica a través de tareas como la identificación 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.  

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

3.1 Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestiones y 
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, retóricas y 
argumentativas.  

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

3.3 Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad el respeto a la 
pluralidad y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a 
la práctica argumentativa y al diálogo con los demás.  

4.1 Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía activa y 
democrática a través de la participación en actividades grupales y el ejercicio del diálogo 
racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de la verdad, 
acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes.  

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos mediante el 
análisis crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los mismos.  

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

 6.1 Tomar conciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identificando 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.  

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas y teorías filosóficas de 
algunos de los más importantes pensadores de la historia, mediante su aplicación y el análisis 
crítico en el contexto de la práctica individual o colectiva de la indagación filosófica.  

7.1 Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter fundamental y de actualidad, de 
modo interdisciplinar, sistemático y creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimientos 
provenientes de distintos campos del saber, y orientándolos y articulándolos críticamente desde 
una perspectiva filosófica.  



8.1 Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de problemas 
éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando las distintas posiciones en 
disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás las 
propias tesis al respecto.  

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

10.1 Disponer de unos conocimientos mínimos propios de la disciplina filosófica, especialmente 
de autores y teorías, a través de la selección adecuada de fuentes de información.  

10.2 Reflexionar sobre estos conocimientos estableciendo relaciones adecuadas entre las 
teorías filosóficas y las situaciones y problemas propios de las sociedades actuales. 

 

 

 

Contenidos: 

LA FILOSOFÍA Y EL SER HUMANO 

La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía 

Características y concepciones del saber filosófico. El origen cívico de la filosofía: el debate 
filosófico como precursor de la cultura crítica. Las persecuciones de la filosofía. 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 s. XXI. 

La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana. La filosofía como teoría 
de la racionalidad. Racionalidad técnica, racionalidad teórica y racionalidad práctica como 
esferas de la reflexión filosófica. 

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; el experimento 
mental; la investigación y la disertación filosófica. 

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

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: especificidad natural y 
condicionantes histórico-culturales. Antropogénesis, hominización y humanización. 
Implicaciones     filosóficas     y      sociales      de      la evolución. Etnocentrismo, relativismo y 
racionalismo como actitudes frente a la diversidad humana. El darwinismo como justificación 
del colonialismo: discriminación, racismo y eurocentrismo. Civilización y barbarie. Concepciones 
filosóficas del ser humano. La visión clásica, medieval, moderna y contemporánea. 

El ser humano a la luz de la psicología. La estructura psicosomática de la personalidad: 
sensibilidad, emotividad, deseos y volición, las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje. El 
problema de la identidad personal. 

 



CONOCIMIENTO Y REALIDAD. 

El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 

El conocimiento: definición, grados, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. 

La desinformación y el fenómeno de la «posverdad». 

Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías. 

La gnoseología y la epistemología. Realismo e idealismo. 

Conocimiento y lenguaje. La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje. El 
problema del significado. Lenguaje cotidiano y lenguaje científico. 

Los modos de pensar y de expresarse. La oralidad poético-mimética (poetas y sabios). La retórica 
y los maestros de la elocuencia (oradores y sofistas): la composición del discurso. 

Lógica informal: El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. 

La detección de falacias y sesgos cognitivos. 

Lógica Formal: Nociones de lógica formal. métodos de razonamiento y paradojas lógicas. La 
lógica aristotélica: el silogismo. Lógica proposicional: formalización, tablas de verdad y cálculo 
de deducción natural. 

El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía de la ciencia: 
naturaleza, problemas y límites del conocimiento científico. El debate sobre la unidad 
metodológica de la ciencia. 

La inferencia probabilística y el problema de la toma de decisiones. La 

 

Otros modos de saber: el problema del saber metafísico; las creencias religiosas; la razón 
poética; el saber común. La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder 
e interés. La tecnociencia contemporánea. El saber de los grupos. El papel de la mujer en la 
ciencia y en los otros saberes. 

La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 

El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las realidades virtuales. 

Cosmovisiones y paradigmas en la historia de la ciencia. 

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. 

 

ACCIÓN Y CREACIÓN 

La acción humana: filosofía ética y política. 

La acción racional como problema filosófico. El debate acerca del individualismo y el holismo 
metodológicos. 

El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación moral. 

incertidumbre como marco epistemológico de la acción humana. 



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. 

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

El fundamento de la organización social y del poder político. La teoría de juegos como 
herramienta de análisis de conflictos y dilemas sociales. El convencionalismo en los Sofistas. 
Teorías del origen sobrenatural vs. teorías contractualistas. La reflexión filosófica en torno a la 
democracia. Ciudadanía y sociedad civil. 

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. 

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. 

La filosofía y el futuro: las grandes predicciones de nuestro tiempo. La imaginación científica y 
la literaria. 

 

 
 

  



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 
Criterios de evaluación. 

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

1.2. Construir juicios propios acerca de problemas histórico-filosóficos a través de la  laboración 
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  

2.1 Emplear argumentos de modo riguroso, reconociendo y aplicando normas, técnicas y pautas 
lógicas, retóricas y argumentativas, y detectando 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.  

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. 

 

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

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

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 

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

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.   

7.2 Explicar la presencia de ideas de la historia del pensamiento filosófico en algunos debates y 
preocupaciones contemporáneas sobre la historia, la política, la ciencia o el futuro haciendo uso 
de un lenguaje analítico y argumentativamente riguroso.  

 

 

Contenidos 

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

- Historicidad y universalidad de los problemas y concepciones filosóficas. Métodos de trabajo 
en Historia de la Filosofía. 

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

- El problema de la realidad en los presocráticos. 

- Filosofía y ciudadanía en la Ilustración griega: los sofistas y Sócrates. Aspasia de Mileto y el 
papel de la mujer en la cultura y la filosofía griega. 

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

- La discusión ética: el intelectualismo socrático-platónico; la teoría de las virtudes en Platón y 
Aristóteles; el concepto de eudaimonía. 

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

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

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

B. De la Edad Media a la Modernidad europea. 

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

- La personalidad polifacética de Hildegard von Bingen. 

- -La asimilación de la filosofía griega por la teología medieval. La escolástica 

medieval. El problema de la relación entre fe y razón. Fuentes filosóficas de la doctrina cristiana: 
Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. 

- La filosofía árabe y judía en la Edad media. 

- El nacimiento de la modernidad europea. Guillermo de Ockham, la crisis de la Escolástica y el 
origen del Renacimiento. El protestantismo. 

- Francis Bacon y la revolución científica: La transformación de la imagen de la naturaleza en el 
pensamiento moderno. Del cosmos cerrado al universo infinito. 

- Racionalismo y empirismo: René Descartes y David Hume. 

- Hombre y política en el renacimiento: Pico della Mirandolla, Maquiavelo, la escuela de 
Salamanca. 

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



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

 

C. De la modernidad a la postmodernidad. 

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

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

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

- La deconstrucción de la tradición occidental en Friedrich Nietzsche. 

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

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

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

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

- El análisis del totalitarismo de Hannah Arendt. 

- La herencia posmoderna: Lyotard, Vattimo, Baudrillard. 

- Ayn Rand y el concepto de anarquismo capitalista. 

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

- El problema de la historia en el pensamiento contemporáneo: Kant, Hegel, Comte, Marx, Lewis 
H. Morgan, Franz Boas, Fukuyama, Nassim Taleb. 

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

 

 

  



PSICOLOGÍA 2º Bachillerato 
 

Criterios de evaluación 

1.1 Explicar el origen y el desarrollo histórico de la Psicología hasta constituirse como ciencia 
independiente, conociendo las principales escuelas psicológicas, valorando las técnicas y los 
métodos psicológicos a través del análisis crítico de textos. 

1.2 Distinguir la dimensión teórica y práctica de la Psicología, identificando los objetivos, ramas 
y métodos, en relación, como ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la 
comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, Antropología y Economía, 
estableciendo relaciones interdisciplinares.  

1.3 Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios 
hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las soluciones 
aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando un análisis 
crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las problemáticas 
planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad.  

2.1 Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano distinguiendo 
sus características específicas de las de otros animales, describiendo la importancia del 
desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan.  

2.2 Entender y valorar las diferentes investigaciones del cerebro y su impacto en el avance 
científico acerca de la explicación de la conducta, mediante la descripción de enfermedades y 
trastornos mentales, conociendo las técnicas desarrolladas para su tratamiento.  

2.3 Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta 
humana, apreciando la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando 
el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas.  

2.4 Investigar la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos 
derivados de ello, valorando la importancia de la relación entre ambos.  

3.1 Conocer el funcionamiento de los sentidos y comprender la percepción humana como un 
proceso constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el 
conocimiento sobre la realidad, distinguiendo las aportaciones de las principales teorías sobre 
la percepción y apreciando la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en la 
misma.  

3.2 Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana investigando 
las aportaciones de algunas teorías actuales, comprendiendo el origen y los factores que 
influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizando sus aportaciones en su 
propio aprendizaje 

3.3 Comprender las características del sueño y de los estados alterados de conciencia motivados 
por el consumo de drogas, valorando críticamente los factores que conducen a su uso y abuso, 
y las consecuencias de su consumo, mediante el desarrollo de la autonomía y el criterio propio 
frente a las presiones sociales.  

4.1 Conocer las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada una 
de ellas considera determinantes en este proceso, iniciándose en la comprensión de este 
fenómeno, comprobando sus aplicaciones en el campo social y utilizando sus conocimientos 
para mejorar su propio aprendizaje 

4.2 Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el 
pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y 



desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando críticamente la eficacia 
de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de  

4.3 Evaluar los aspectos positivos y negativos de la inteligencia artificial, identificando los 
peligros que puede representar, evitando la equivocada humanización de las máquinas 
pensantes y la deshumanización de las personas, y analizando las diferencias y similitudes entre 
los lenguajes, el razonamiento y la creatividad humana y artificial.  

5.1 Seleccionar información acerca de las teorías sobre la motivación, su clasificación y su 
relación con otros procesos cognitivos y la frustración, valorando la importancia de la motivación 
en el ámbito educativo y laboral.  

5.2 Describir, estableciendo semejanzas y diferencias, las diversas teorías de la personalidad 
reconociendo sus aportaciones y distinguiendo los cambios que se producen en cada fase de 
desarrollo valorando críticamente las limitaciones de algunos métodos y estrategias para la 
evaluación de la personalidad.  

5.3 Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno mental, 
describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivo implicados, conociendo 
las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio.  

5.4 Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos 
emocionales, valorando la repercusión que tiene en nuestro desarrollo vital y personal y 
especificando sus determinantes hereditarios y aprendidos.  

5.5 Apreciar la importancia que, en el desarrollo y maduración del individuo, tienen las 
relaciones afectivas y sexuales, promoviendo actitudes maduras, igualitarias y tolerantes ante la 
diversidad sexual.  

6.1 Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y las diferencias culturales 
valorando su impacto en el comportamiento de los individuos.  

6.2 Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y 
pautas de comportamiento, reconociendo las situaciones de vulnerabilidad en las que el 
individuo pueda perder el control sobre sus propios actos, elaborando conclusiones acerca del 
poder de persuasión que producen las masas.  

6.3 Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral 
y el desarrollo organizacional, identificando los errores psicológicos que se producen en su 
gestión, buscando los recursos adecuados para afrontar los problemas y valorando la 
importancia del liderazgo como condición necesaria para la gestión de las empresas.  

6.4 Generar un criterio propio, analizando las comunidades virtuales y las redes sociales, 
reconociéndolos como nuevos espacios colectivos con dinámicas propias y generadores, tanto 
de oportunidades como de riesgos, investigando críticamente en páginas de internet.  

  

Contenidos  

A. La psicología como ciencia  

 - La Psicología como ciencia: dimensión teórica y práctica de la Psicología.   

- Teorías psicológicas, técnicas y métodos de estudio en Psicología.  

 - Ramas de la Psicología.  

 – Relación de la Psicología con otras disciplinas (Filosofía, Medicina, Biología, Química…).   

- Evolución histórica de la Psicología.  



 - Principales experimentos psicológicos.  

 B. Fundamentos biológicos de la conducta  

 - El cerebro humano.   

- La filogénesis y el proceso de hominización.   

- Determinantes fisiológicos de la conducta y del conocimiento.   

- Estructura y funciones del sistema nervioso central.   

- El sistema endocrino.  

 - Psicología comparada: la conducta de los animales, función adaptativa de la conducta humana. 
La Psicología evolucionista.  

- Técnicas de estudio de las patologías cerebrales y tratamientos de enfermedades en la 
actualidad.  

 - Tipología de las enfermedades cerebrales.  

 - Rasgos innatos y adquiridos. El debate sobre “la tabla rasa” y la heredabilidad de los rasgos 
psicológicos.  

C. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria  

 - El ser humano como procesador de información. Los sentidos.  

 - Atención y percepción. Teorías de la percepción.  

 - Factores que influyen en la percepción.  

 - Trastornos perceptivos.  

 - Estructura y funcionamiento de la memoria humana.  

 - Tipos de memoria y niveles de procesamiento de la información.  

 - Distorsiones y alteraciones de la memoria.  

 - La memoria y el aprendizaje.  

 - El olvido.  

 - Los sueños.  

 - Los estados de conciencia y drogas.  

D. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento  

 - Teorías del aprendizaje.  

 - Estructuras y estrategias de aprendizaje.  

 - La inteligencia: teorías de la inteligencia.  

 - El desarrollo de la inteligencia.  

 - Evaluación de la inteligencia: el cociente intelectual, su medición y significado. El efecto Flynn.  

 - La inteligencia emocional y las inteligencias múltiples.  

 - Inteligencia artificial.  

 - El pensamiento y sus habilidades. El razonamiento, la solución de problemas y la toma de 
decisiones. - La creatividad.  

 - El razonamiento crítico y medios de comunicación.  



 - El lenguaje: adquisición del lenguaje y procesos cognitivos  

E. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad   

- Naturaleza de la motivación. Teorías de la motivación.   

- La motivación: motivos y deseos, la motivación de logro y los procesos de atribución.  

 - Conflictos y mecanismos de defensa, la frustración.  

 - Teorías de la personalidad.   

- Factores del desarrollo de la personalidad.  

 - Las emociones: determinantes biológicos y ambientales.  

- Los trastornos psicopatológicos, tipología y tratamientos.   

- Afectos y trastornos emocionales.   

- La función de la conciencia y de los procesos inconscientes.  

 - La evolución de las emociones y su carácter adaptativo. Las emociones básicas.  

 - La sexualidad y la afectividad como dimensiones del ser humano.  

 F. Psicología social y de las organizaciones  

 - Dimensión social y cultural del ser humano: enculturación.  

 - Socialización. Actitudes, normas y valores en la vida social.  

 - Relaciones interpersonales  

 

  



Criterios de calificación en las 3 materias de Bachillerato 

Las técnicas a emplear serán variadas para facilitar y asegurar la evaluación integral del 
alumnado y permitir una valoración objetiva de todo el alumnado; incluirán propuestas 
contextualizadas y realistas; propondrán situaciones de aprendizaje y admitirán su adaptación a 
la diversidad de alumnado. Se utilizará para cada técnica, los siguientes instrumentos de 
evaluación:   
  

A: De observación  
▪ Registro anecdótico  
▪ Guía de observación  
  

B: De desempeño  
▪ Portfolio  
▪ Proyecto  
  

C: De rendimiento  
▪ Prueba oral  
▪ Prueba escrita  

  
En relación con los momentos de la evaluación:   

La evaluación será continua. En todo caso, la unidad temporal de programación será la 
situación de aprendizaje.  

Las técnicas e instrumentos deberán aplicarse de forma sistemática y continua a lo largo de 
todo el proceso educativo.  

A continuación, se determina en qué momento se aplicará cada instrumento de evaluación, 
según los criterios de evaluación e indicadores de logro que evalúan. En relación con los 
siguientes evaluadores:   

  
En virtud de la relación entre instrumentos y criterios de evaluación, se determinan, a 
continuación, los criterios de calificación de cada instrumento de evaluación:  

  

Instrumento de evaluación Peso 

Registro anecdótico 5% 

Guía de observación 5% 

Portfolio 10% 

Proyecto 5% 

Prueba oral 5% 

Prueba escrita 70% 

  
 

El comportamiento en clase, entendido como la atención y la participación activa, es parte de  
la nota de cada evaluación. Incumplir las normas del centro o las del docente, así como dificultar 
el normal desarrollo de la clase será por tanto penalizado. 



La valoración del docente participará en la calificación en un 10%, considerando el registro 
anecdótico como las actuaciones significativamente positivas o negativas y la guía de 
observación diaria en clase. 

  Además, se podrá penalizar en el examen con 0’25 puntos cada falta de asistencia injustificada 
a clase o cada dos retrasos, en el periodo desde la anterior prueba. 

  Un apercibimiento o amonestación penalizará 0’25 en la nota de evaluación prevista. 

  Las repetidas actitudes incorrectas en clase, aunque no hayan sido objeto de amonestación o 
apercibimiento, también podrán penalizar hasta 0’5 puntos la nota de evaluación prevista. 

  Repercutirán positivamente en la nota de evaluación, además de en los porcentajes 
mencionados, el especial interés por mejorar, participación, trabajos voluntarios y otros 
aspectos similares. 

Solo se repetirá una prueba escrita realizada en el aula cuando el docente lo considere oportuno 
y siempre que se trate de una ausencia debidamente justificada. Las circunstancias y 
contingencias son muchas y cada caso será valorado individualmente. 

 

En nuestro centro se ha decido tomar una posición común sobre el tema de la copia en los 
exámenes: 

“Si el examen es un parcial, quedará calificado con un 0 con las consecuencias que ello tenga” 

“Si se trata de un examen de final de trimestre o previo a la primera o segunda evaluación, el 
alumno tendrá suspensa esa evaluación” 

“Si se trata de un examen final, el alumno suspenderá la asignatura y tendrá que presentarse en 
convocatoria extraordinaria”. 

Nosotros, respetando nuestros criterios de evaluación, lo hemos concretado así: 

Si se observa a alguien copiando (o con material para hacerlo) se le retirará el examen y tendrá 
una nota de 0 en la prueba y también en la evaluación (el resto de los ejercicios de esa evaluación 
conservan su nota). 

 

En virtud de cómo se desenvuelva el curso y teniendo en cuenta a cada alumnado en particular, 
en principio, se tomarán las siguientes medidas para la recuperación de evaluaciones.  

  a) Al comienzo del segundo trimestre, podrá realizarse un examen sobre los mismos 
contenidos que entraron en la parte que el docente considere del primer trimestre. En dicho 
examen tanto el alumnado suspenso como todo alumno/a que desee subir nota podrá hacerlo 
en el día y hora que sean acordados entre el profesor y el alumnado. El examen podrá ser (si se 
llega a un acuerdo con todo el alumnado que vaya a realizarlo y si además el centro nos lo 
posibilita) por la tarde.  

B) Lo mismo sucederá en el tercer trimestre: al inicio de éste se podrá optar o bien a 
recuperar la evaluación o bien a mejorar la nota.  

C) Evidentemente, para calcular la nota de la evaluación final en el caso de alumnado 
que haya realizado en algún momento el examen de recuperación o subida de nota, se tendrán 
en cuenta la notas de dichos exámenes y no las que habían sacado antes presentarse a aprobar 
o subir nota. 

 



En el proyecto educativo del centro y en la programación anual se contempla como objetivo 
preferente la disminución del absentismo escolar.  

En el artículo 44, punto 2º, del REAL DECRETO 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen 
los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia de los centros, se determina 
que la falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta 
de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Corresponde al centro 
establecer el número máximo de faltas injustificadas por curso y materia y a los departamentos 
de la materia organizar los sistemas extraordinarios de evaluación previstos para estos alumnos. 

Y asimismo, de acuerdo con el DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los 
derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el 
proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros 
educativos de Castila y León. 

En este centro decidimos estos porcentajes: 

Pérdida de evaluación continua por materias 

 Número máximo de faltas injustificadas en 
una materia 

Horas semanales 
de la materia 

1 trimestre semestre anual 

4 5 7 9 

3 4 6 8 

2 3 5 7 

 

Los alumnos serán evaluados mediante un único examen final de toda la asignatura realizado 
por el departamento. La nota final de la convocatoria ordinaria será la correspondiente a dicho 
examen. Tendrán derecho, como el resto de los alumnos, a presentarse a la convocatoria 
extraordinaria.  

El profesor comunicará al tutor y a Jefatura de estudios de la circunstancia. Se comunicará a los 
padres, madres o tutores legales antes de que suceda el máximo de faltas injustificadas. 

No tendrá en ningún caso carácter de sanción sino una consecuencia lógica de la imposibilidad 
de aplicar los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos con carácter 
general. 

A lo largo de cada curso escolar se realizarán tres sesiones de evaluación. En el caso de que el 
alumno pierda la evaluación continua, se calificará como “no evaluado”. La última sesión se 
entenderá como la evaluación final ordinaria y el alumno podrá ser evaluado de acuerdo a los 
sistemas extraordinarios de evaluación previstos por el departamento. 

Corresponde a Jefatura de Estudios comunicar al departamento y a los profesores qué alumnos 
deberán ser evaluados exclusivamente según lo reflejado en el párrafo anterior. Desde que 
ocurra la comunicación de jefatura de estudios estos alumnos no tendrán nota de ninguna 
evaluación intermedia. 

  La nota de curso será la media de todas las obtenidas durante el desarrollo de este, al margen 
de las notas que aparecen en el boletín (que es solo informativo). Es la que aparecerá en la 
calificación de la 3ª evaluación. 

 



Tras esta evaluación se realizará una prueba extraordinaria, que dará lugar a la nota final. En ella 

se podrá recuperar la asignatura si no aún ha sido superada o subir la nota media. Se llevará a 

cabo para ello una prueba escrita. 

 


