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Proyecto
¿Cuál es el sentido de nuestra vida?

Fuente imagen: http://kurioso.es/2009/02/20/los-ninos-que-vivieron-y-dibujaron-el-holocausto/

�›��Conclusiones

1. ¿Participaste activamente 
en la búsqueda de informa-
ción y en las entrevistas?

2.  ¿Se utilizó un lenguaje filosó-
fico en la redacción del tra-
bajo?

3.  ¿Qué respuesta te impresio-
nó más?

4.  ¿Consideras que ahora tie-
nes claro cuál debe ser el 
sentido de tu vida?

5.  ¿Tu participación en el traba-
jo fortaleció o cambió tu ma-
nera de pensar con respecto 
a los temas planteados?

 Actividades

 • El profesor motivará a los alumnos a través de la lectura de la obra 
de Victor Frankl «El hombre en busca de sentido». Él entregará un 
resumen de algunos párrafos selectos.

• Los alumnos se organizarán en cuatro equipos de trabajo donde se 
reflexionará y plantearán temas entregados por el profesor, rela-
tivos a los problemas fundamentales que afectan el sentido de la 
vida: ¿qué es la muerte?, ¿la vida es absurda o tiene sentido?, ¿es 
verdad que la felicidad es solo una consecuencia y no un fin en la 
vida?, ¿es mejor vivir únicamente el presente, o debemos proyectar-
nos siempre al futuro?

• Los alumnos trabajarán en equipo y reunirán información del tema 
a investigar, guiándose por las preguntas anotadas anteriormente.

• Visitarán y leerán portales Web de carácter filosófico, para conocer 
diferentes enfoques sobre las preguntas planteadas.

 Objetivo

Comprender y relacionar nuestra condición de temporalidad, el 

sentido de la vida y la búsqueda de la felicidad, a través de la lec-

tura de la obra de Victor Frankl «El hombre en busca de sentido», 

para elaborar una revista de carácter filosófico.

 Recursos

Libro: Victor Frankl «El hombre en busca de sentido», procesador 

de texto, PowerPoint, cámara fotográfica, grabadora, Internet, 

redes sociales, correo electrónico.

�›��  Justificación
 Plantearnos seriamente el sentido de la muerte y alcanzar so-

bre el tema una visión equilibrada, contribuye necesariamente 

al planteamiento del sentido que tenga nuestra vida. La claridad 

sobre estos dos temas y sus vinculaciones inciden esencialmen-

te en la forma cómo concibamos la felicidad y las acciones que 

deben emprenderse para su búsqueda.  El tema resulta urgente en esta época en la que se revela en los 

jóvenes de este siglo una crisis existencial, una creciente incer-

tidumbre y un vacío de sentido que es necesario cubrir desde 

concepciones filosóficas adecuadas. 

Increíblemente, para algunas personas, su 
sentido de vida se vuelve más intenso, más 
transparente y más exigente, cuando su vida está 
pendiendo de un hilo; así lo corroboran múltiples 
experiencias en los campos de concentración 
nazis.
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Evaluación

Clasificar argumentos como deductivos o inductivos 
5.  Al referirnos al tema de la muerte, durante el 

presente estudio, hemos seguido una metodo-
logía. Explica si el proceso que hemos seguido es 
inductivo o deductivo. 

 

 

  

Identificar y reconstruir argumentos
6.  ¿Qué significa asumir la muerte en nuestras pro-

pias manos?, ¿cuál es el argumento de fondo?

 

 

  

Reconocer razonamientos inductivos y deductivos
7.  A medida que la ciencia avanza, el ser humano se 

aleja de convicciones metafísicas sobre la muer-
te. ¿Es este un argumento inductivo o deducti-
vo?, reconstruye totalmente la argumentación.

 

 

 

Detectar falacias y otros mecanismos de persuasión no argumen-
tativa   
8.  Explica si el siguiente argumento es o no una fa-

lacia: “Es verdad que la muerte es nada porque 
nadie puede contar sobre su propia muerte”.

 

 

 

Detectar falacias y otros mecanismos de persuasión no 
argumentativa 
9.  Explica si el siguiente razonamiento es una tau-

tología o una contingencia: “Si tú tienes concien-
cia sobre la muerte, entonces podrás liberarte 
de la nada y del absurdo existencial”.

 

 

Comparar diferentes posiciones que intentan resolver los pro-
blemas filosóficos y exponer los principales argumentos asocia-
dos con cada una de esas posiciones
1.  Presenta y compara argumentos científicos, ar-

gumentos filosóficos y argumentos religiosos 
que apoyen o rebatan la afirmación según la 
cual “solo las personas mueren”. A continua-
ción, plantea tu conclusión personal.

 

 

 

Explicar con sus propias palabras en qué consiste cada uno de 
los problemas filosóficos revisados en el bloque
2.  Explica, mediante una redacción personal, por 

qué la muerte, el amor y la felicidad constituyen 
problemas fundamentales que deben ser re-
sueltos desde la especulación filosófica.

 

 

 

Plantear preguntas filosóficas y posiciones propias sobre al me-
nos uno de los problemas esenciales de la filosofía estudiados 
durante el curso.
3.  En todo el mundo se habla sobre el amor y, sin 

embargo, reina el desamor, ¿qué pregunta filo-
sófica puedes plantear al respecto, y cuál es tu 
respuesta?

 

 

 

  

Identificar y reconstruir argumentos 
4.  Identifica y explica cuál es el argumento princi-

pal del Reencarnacionismo desde el punto de 
vista de su filosofía, y no como una doctrina reli-
giosa.
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18.  Contesta las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué he llegado a conocer sobre los temas 
de este bloque que antes no sabía?

•	 ¿Qué habilidades he desarrollado a propósi-
to de este estudio?

•	 ¿Qué	 dificultades	 he	 tenido	 para	 compren-
der los temas de la muerte, el amor y la fe-
licidad?

•	 ¿Qué estrategias he seguido para compren-
der los temas de este bloque?

•	 ¿Qué lecturas me han resultado más intere-
santes y cuáles no?

•	 ¿Qué debería hacer para alcanzar una com-
prensión más global de estos temas?

Metacognición

Trabajo cooperativo

Interactuar respetuosamente y críticamente con los demás interlo-
cutores 

17. ¿Qué diferencias y semejanzas fundamen-
tales existen entre el egoísmo, el amor a sí 
mismo y el amor hacia los demás? Discutan el 
tema en grupo y elaboren conclusiones.

plenitud, responsabilidad y debe adecuarse a la 
justicia?

 

 

  

Aplica destrezas de pensamiento filosófico al tratamiento de 
nuevos problemas filosóficos y de problemas cotidianos, suscep-
tibles a ser tratados filosóficamente
16. Mientras que la religión plantea la humildad 

como una opción de vida, Nietzsche cree que es 
sinónimo de debilidad. ¿Crees que la humildad 
es una virtud, un valor, una actitud digna de ser 
vivida; cuál es su esencia?

 

 

  

Expresar ideas con claridad y precisión
10. ¿Por qué la muerte, y no la vida, suelen ser el mo-

tor del filosofar?

 

 

  

Escribir con corrección
11. ¿Por qué algo tan trágico como la muerte es ca-

paz de generar sentido de la vida y alegría de vi-
vir? Resuelve esta pregunta y luego escribe sobre 
el tema un párrafo de contenido filosófico.

 

 

 

Expone alternativas a problemas de la vida cotidiana utilizando 
las destrezas filosóficas adquiridas en clase
12. Si no existiese la muerte, todo resultaría indife-

rente, recuperable y aplazable. ¿Cómo se de-
muestra este planteamiento?

 

 

 

Evaluar argumentos
13.  Según Sartre, “El amor es la exigencia de la liber-

tad de la persona amada”; ¿Este argumento dice 
algo cierto?

 

 

 

Expresar ideas filosóficas con claridad y precisión
14 ¿La presencia de la pasión hace negativo al amor?

 

 

 

Argumentar posturas filosóficas con rigor
15. ¿Toda vivencia del amor implica deseo, alegría, 
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A posteriori. Conocimiento basado en da-
tos de la experiencia sensible.

A priori. Conocimiento basado en datos 
meramente racionales y que se han obte-
nido sin contar con la experiencia sensible.

Autonomía moral. Capacidad de actuación 
que brota desde la misma persona en fun-
ción de sus dictados de conciencia.

Budismo. Doctrina filosófica y religiosa, de-
rivada del brahmanismo, fundada en la In-
dia en el siglo VI a. C. por el buda Gotama.

Certidumbre. De certeza. Certeza: Conoci-
miento seguro y claro de algo. El antónimo 
es incertidumbre. 

Cesación. Dejar de ser o de existir, finaliza-
ción de algo.

Conclusión. Proposición que es extraída de 
las premisas porque se deriva necesaria-
mente de ellas.

Concupiscencia. Deseo de bienes terrenos 
y, en especial, apetito desordenado de pla-
ceres deshonestos.

Contingente. Aquello que no necesaria-
mente existe, por tanto puede ser o no ser.

Cosmología. Disciplina que estudia el cos-
mos como una unidad, como un todo armó-
nicamente ordenado.

Cualitativo. Toda realidad susceptible de 
ser medida acorde a parámetros de calidad.

Cuantitativo. Toda realidad susceptible de 
ser medida acorde a parámetros de canti-
dad.

Deductivo. Es un razonamiento que parte 
de premisas de carácter general y llega a 
conclusiones de orden particular.

Déja vu. Sensación de haber vivido ante-
riormente una situación que se está expe-
rimentando por primera vez.

Dualismo. Doctrina filosófica que explica el 
origen y naturaleza del universo por la ac-
ción de dos esencias o principios diversos 
y contrarios.

Empirismo. Orientación epistemológica se-
gún la cual el conocimiento se basa prefe-
rentemente en la experiencia, más que en 
la razón.

Esencia. Conjunto de características funda-
mentales que definen lo que es una cosa.

Especulación. Teorizar, o mirar las cosas 
desde un punto de vista superior, mirar 
desde lo alto.

Ethos. Manera de ser de un conglomerado 
social, reconocible a través de sus costum-
bres.

Estoico. Que sigue la doctrina del estoicis-
mo. Estoicismo: fortaleza o dominio sobre 
la propia sensibilidad.

Eutanasia. Acción u omisión que, para evi-
tar sufrimientos a los pacientes desahu-
ciados, acelera su muerte con su consenti-
miento o sin él.

Existencia. Condición de las cosas reales o 
de hecho. Acto de ser o existir. Condición 
del objeto puesto en el contexto de la ex-
periencia.

Existencialismo. Movimiento filosófico que 
trata de fundar el conocimiento de toda 
realidad sobre la experiencia inmediata de 
la existencia propia.

Fenómeno. Todo aquello que existe inde-
pendientemente de nuestra conciencia 
y, que como tal, puede ser percibido por 
nuestros sentidos.

Hedonismo. Concepción ética que considera 
al placer como el criterio que sirve para defi-
nir la bondad o malicia de un acto moral.
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Heteronomía moral. Actuación moral de 
las personas posibilitada por normas u ór-
denes ajenas, que le llegan desde un agen-
te externo.

Inductivo. Es un razonamiento que parte 
de premisas de carácter general y llega a 
conclusiones de orden particular.

Islamismo. Conjunto de dogmas y precep-
tos morales que constituyen la religión de 
Mahoma.

Logos. Puede traducirse como “dar razón 
sobre algo”, estudio, explicación de las 
cosas de acuerdo a su propia naturaleza, 
sin acudir a explicaciones mágicas o fan-
tásticas.

Marxismo. Doctrina derivada de las teo-
rías de los filósofos alemanes Friedrich En-
gels y Karl Marx, consistente en interpre-
tar el idealismo dialéctico de Hegel como 
materialismo dialéctico, y que aspira a 
conseguir una sociedad sin clases. 

Mayéutica. Método ideado por Sócrates, 
que consiste en el arte de lograr que el 
estudiante alcance el conocimiento por sí 
mismo, mediante preguntas adecuadas 
por parte del maestro.

Mito. Expresión plástica, alegórica, o grá-
fica de una realidad que se sabe pero que 
no puede explicarse totalmente mediante 
palabras comunes y corrientes.

Modernismo. Corriente de pensamiento 
caracterizada por la racionalización de la 
existencia, y que influye en campos como 
la política, la economía y la cultura.

Mutualidad. Condición de reciprocidad en-
tre dos sujetos, síntesis entre dar y recibir 
al mismo tiempo y en las mismas condicio-
nes.

Nirvana. Estado de total ausencia de sufri-
miento y desaparición de todos los apegos 
materiales que alcanza una persona a tra-
vés de su evolución y de sus sucesivas re-
encarnaciones.

Objetivismo. Concepción epistemológica 
según la cual el objeto es determinante en 
la producción del conocimiento.

Oblativo. Termino asociado al amor, se 
entiende como la donación total de sí, sin 
esperar algo a cambio.

Pintorequismo. Corriente proveniente de 
una escuela de arquitectura europea que 
valora lo “pictórico”, con un enfoque pai-
sajístico.

Positivismo. Teoría fundada por A. Comte, 
según la cual el único saber posible es el de 
las ciencias experimentales o físico-mate-
máticas (por él llamadas positivas), donde 
se excluye la metafísica y la teología.

Premisa. Proposición a partir de la cual 
puede extraerse una conclusión.

Psiquis. Conjunto de los caracteres y fun-
ciones de orden psíquico o mental (inte-
lecto, la emoción y voluntad).

Reencarnación (del alma). Creencia filosó-
fico-religiosa equivalente a transmigración, 
según la cual el alma humana tiene la posi-
bilidad de emigrar a otro cuerpo.

Renacimiento. Etapa de transición entre 
las mentalidades medieval moderna, cuyo 
propósito fue recuperar la autonomía de la 
razón, retornando a las fuentes antiguas, a 
los filósofos clásicos.

Subjetivismo. Concepción epistemológica 
según la cual el sujeto es determinante y 
tiene preeminencia en la producción del 
conocimiento.

Transmigración (del alma o Metempsico-
sis). Creencia filosófico-religiosa consisten-
te en afirmar que el alma humana tiene la 
posibilidad de emigrar a otro cuerpo.

Trascender. Superar las barreras espacio 
temporales, ir más allá de algo.
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