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I. JUSTIFICACIÓN 

Esta asignatura de carácter electivo pertenece al Área de Ciencias y Humanidades del Ciclo 

de Estudios Generales. Teniendo en cuenta que somos una institución educativa con una 

vinculación humanista y de fe, esta asignatura ofrece una panorámica general sobre la 

relación entre Fe y Ciencia, desde la perspectiva de las cuestiones fundamentales a las que 

ambos órdenes de saber responden; esto es, las preguntas fundamentales del ser humano. 

La intención formativa de esta asignatura es crear un puente entre la “cultura científica” y 

la “cultura humanista” (base interdisciplinar del Área) en su expresión cristiana. Requiere 

de los alumnos habilidades básicas de lectura y escritura, y el manejo de las TIC como 

herramientas indispensables para acceder al conocimiento en esta asignatura. 

La asignatura aborda las principales preguntas que han marcado la historia de la humanidad 

y las respuestas que se confrontan derivadas de ambas culturas, a saber, la científica y la 

humanista. Estas preguntas se nuclean desde el origen del universo hasta el fin de la vida 

humana, pasando por cuestiones tan elementales como el saber, la verdad, la persona 

humana, la subjetividad, la fe, las religiones, etc.  

Grosso modo, esta asignatura busca despertar el espíritu reflexivo que favorezca la relación 

entre los conocimientos científicos y humanísticos, establecer un diálogo transparente y 



objetivo entre ambas culturas, fomentar una actitud que permita ver las dimensiones 

humanísticas de las ciencias para de este modo, situarse críticamente sobre el carácter 

deshumanizador de las ciencias y las tecnologías. 

En la electiva se abordarán de forma general seis preguntas fundamentales que han tenido 

respuestas desde las ciencias y desde la fe. Estas respuestas muy a menudo se enfrentan 

entre sí, otras veces dialogan y se enriquecen mutuamente. Las preguntas parten desde los 

orígenes de la creación, del hombre y los seres vivos hasta la pregunta por la identidad para 

terminar en las preguntas límites sobre la muerte y la vida después de esta. Articulando 

siempre, en el modo de preguntar y responder, la naturaleza propia a la cultura científica y a 

la cultura humanista cristiana.  

 

II. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas 

Pensamiento Crítico  

 Nivel de dominio 1: Hacerse preguntas sobre la realidad 

que le rodea a uno y participar activamente 

en los debates en torno a la misma, 

analizando los juicios que se formulan y 

reflexionando sobre las consecuencias de 

las decisiones propias y ajenas. 

Sentido Ético 

Nivel de dominio 1:                 Identificar, reconocer y aplicar la 

personalidad moral y los principios éticos. 

 

Competencias específicas de la asignatura 

1. Reflexionar por escrito sobre el concepto de verdad y objetividad a partir de la 

naturaleza del saber científico y del saber humanístico. (Sentido ético) 

2. Comparar, usando organizadores gráficos, las respuestas dadas sobre el origen del 

universo desde la filosofía, las ciencias y las religiones para formular por escrito y 

argumentar la postura personal frente a la pregunta por el origen del todo. 

(Pensamiento crítico) 



3. Identificar los puntos contradictorios entre el creacionismo y el evolucionismo para 

tomar una postura en torno al debate entre ciencia y fe respecto al origen de las 

especies presente en la Web y las plataformas virtuales existentes. (Pensamiento 

crítico) 

4. Inferir las influencias de la postura creacionista en diversos medios de 

comunicación o instituciones educativas nacionales e internacionales. (Pensamiento 

crítico)  

5. Comprender la visión del ser humano en la antropología cristiana y en la 

antropología secular visualizando los puntos de contacto y distancia entre ambas en 

un cuadro sinóptico. (Pensamiento crítico) 

6. Realizar un juicio ético por escrito, a la luz de la comprensión de las ciencias y la 

teología, en torno a la vivencia de la experiencia de la muerte en la cultura 

dominicana tradicional y urbana. (Sentido ético) 

7. Evaluar oralmente la relación entre fe y razón a partir de un documento eclesiástico 

para mostrar los aprendizajes propuestos de los conceptos fundamentales del curso. 

(Sentido ético) 

 

III. CONTENIDOS 

Bloque I: primera pregunta: ¿Qué es Ciencia? ¿Qué es Humanismo? 

La naturaleza del saber científico y el saber humanístico. La noción de ciencia. La noción 

de investigación y métodos científicos.  La objetividad y la verdad en las ciencias 

empíricas. Renacimiento y el humanismo como corriente filosófica y como inicio de la 

modernidad.  

Bloque II: segunda pregunta: ¿De dónde venimos? El origen del cosmos. 

La cultura filosófica presocrática y la pregunta por el origen del cosmos. La respuesta 

religiosa al origen del universo (Gn 1-2). La respuesta de la ciencia al origen del universo: 

teorías actuales. Un caso particular de distanciamiento teocéntrico: Nicolás 

Copérnico/Galileo Galilei.  

Bloque III: tercera pregunta: ¿De dónde venimos? El origen de las especies. 

Charles Darwin y la teoría de la evolución de las especies. Creacionismo y darwinismo: un 

conflicto. El diseño inteligente: ¿ciencia o fe? 



Bloque IV: cuarta pregunta: ¿Quiénes somos? 

La antropología cristiana y la antropología secular: dos visiones sobre el ser humano. El 

dualismo griego y la antropología de San Pablo. El ateo y el creyente: ¿qué los une? 

Bloque V: quinta pregunta: ¿Hacia dónde vamos? 

La muerte. Trascendencia e inmanencia. El paraíso en la tierra. El paraíso celestial. ¿Qué 

puedo esperar? 

Bloque VI: sexta pregunta: ¿Cuál Fe? ¿Cuál Razón? 

El debate Ciencia y Fe. Ciencia y humanismo en las universidades católicas: los 

documentos pontificios (Fides et Ratio). 

 

IV. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El proceso formativo se vehiculará a partir de lecturas obligatorias y lecturas sugeridas para 

mayor profundización. En cada lectura obligatoria se requiere de la escritura de un informe 

de lectura en una o dos páginas en el que se resuman y debatan las ideas importantes del 

texto utilizado a través de las TIC.  

A través de los organizadores gráficos (mapas conceptuales y cuadros sinópticos) se 

alentará al alumno al aprendizaje autónomo y cooperativo.  Pues, a partir de la lectura 

colectiva o individual de textos académicos, se demandará una formulación personal y 

cooperativa de los conceptos e ideas esenciales a la temática abordada. 

La investigación documental es crucial en esta asignatura ya que se estudiará a fondo un 

caso particular de conflicto entre Ciencia y Fe, con la tarea de formarse un juicio ético 

sobre el accionar de los actores involucrados en el conflicto en cuestión. 

 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

A partir de las estrategias de enseñanza utilizadas, se obtendrá una evaluación sumativa que 

tendrá la siguiente disposición: 

Bloque I: Mapa conceptual en una página sobre ¿Qué es la ciencia? De Mario Bunge. 10% 

Bloque II: Cuadro Sinóptico en torno a la respuesta filosófica sobre el origen del universo 

en los presocráticos. 10%. Análisis del relato bíblico de creación 10%. Investigación 

documental y bibliográfica sobre Nicolás Copérnico/ Galileo Galilei y el debate con la 

Iglesia de la época 20% 



Bloque III: Debate oral en torno al creacionismo y el evolucionismo y redacción de una 

página de síntesis sobre las conclusiones más importantes. 20% 

Bloque IV: Exposición grupal sobre la visión del ser humano en la antropología cultural y 

la antropología cristiana. 10% 

Bloque V: Control de lectura en torno la relación entre Trascendencia e inmanencia en la 

relación fe y ciencia. 10% 

Bloque VI: Ensayo breve, una página, siguiendo el modelo de Toulmin, sobre la relación fe 

y ciencia en la encíclica papal Fides et Ratio. 10%  

 

VI. RECURSOS 

Se requiere el uso de las bases de datos del sistema de Biblioteca. La investigación 

bibliográfica complementaria a la bibliografía obligatoria y sugerida será requerida en el 

bloque II.  
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