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Qué significa pensar. Pensamiento y acción

Actividad 1

¿Cómo se navegan los textos de esta serie?

Al cliquear regresa a la 
última página vista.

Ícono que permite imprimir.

Folio, con flechas interactivas que llevan a la página anterior y a la página posterior.

Pie de página

Íconos y enlaces

El color azul y el subrayado indican un vínculo a un sitio/página web o a una 
actividad o anexo interno del documento.

Los materiales de la serie Profundización de la NES cuentan con elementos interactivos 
que permiten la lectura hipertextual y optimizan la navegación. 

Para visualizar correctamente la interactividad se sugiere bajar 
el programa Adobe Acrobat Reader que constituye el estándar 
gratuito para ver e imprimir documentos PDF.

Adobe Reader Copyright © 2019. 
Todos los derechos reservados.

Itinerario de actividades

Organizador interactivo que presenta la secuencia completa de 
actividades.

ActividadesNotas al final

1 Símbolo que indica una nota. Al cliquear se 
direcciona al listado final de notas.
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Qué significa pensar. Pensamiento y acción

Actividad 1

Características generales de la filosofía

Actividad 2

Filosofía de la vida cotidiana. Pensamiento crítico

Actividad 3

Itinerario de actividades

Metáfora y explicación. Formas de la comunicación filosófica

Actividad 4

La pregunta filosófica. Filosofía y experiencia

Actividad 5

¿Qué y cómo pregunta la filosofía acerca de la existencia humana? 
El reconocimiento de lo humano

Actividad 6

La singularidad de lo humano. Razón y rostro. Diversidad e igualdad

Actividad 7
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 Actividad 1   Qué significa pensar. Pensamiento y acción

a. Esta actividad plantea la pregunta fundamental de la filosofía: ¿Qué significa pensar? Para 
eso, se propone leer el siguiente texto y responder los interrogantes a continuación.

Pensar1 

Como sucede con la matemática, la física, la historia y las distintas disciplinas científicas, o 
con nosotras y nosotros mismos cuando buscamos una respuesta a algo que nos inquieta 
o interpela, la filosofía piensa. Imaginemos que estamos en una situación apremiante o 
ante una conversación difícil que, por diferentes motivos, venimos postergando. ¿Qué 
es lo primero que hacemos? Pensar. Diseñar una estrategia. Identificar objetos que nos 
orienten, evaluar posibilidades, definir los pasos a seguir. Pensar significa recorrer un ca-
mino, realizar un viaje. Por más que hagamos nuestro mayor esfuerzo, difícilmente nues-
tro pensamiento podría llegar a destino si pretende hacerlo todo junto y de una sola vez. 
Nadie lo ha logrado de ese modo. Einstein, Aristóteles, Stephen Hawking o Steve Jobs 
desarrollaron sus teorías dando pequeños pasos. La suma y la constancia de esos peque-
ños pasos los ubicaron en un lugar reconocido dentro de la historia.

Un viaje, entonces, requiere tiempo. Indefectiblemente. Y el tiempo se configura me-
diante la secuencia de movimientos. Organizar el equipaje, delinear el itinerario, definir 
un lugar de destino, fijar las diferentes paradas. Algunas de estas previsiones las hace-
mos hoy con ayuda de instrumentos tecnológicos —por ejemplo, un GPS—. Otras, 
las diseñamos por nuestra cuenta, pensando. La ciencia y la filosofía tienen sus propios 
instrumentos de navegación. Es posible que no tengan la precisión de la tecnología de 
punta y que no siempre eviten que el pensamiento se extravíe; sin embargo, brindan 
una fuerte orientación para avanzar. Los instrumentos de la ciencia y la filosofía son los 
que, a lo largo de la historia, otras personas han ido pensado desde diferentes ópticas 
y puesto al servicio de engrosar los conocimientos de una determinada disciplina. En 
este caso, nos ocupa “la filosofía”. Por esto mismo, no debe extrañarnos que en una 
conversación o investigación filosófica surjan las ideas y los pensamientos  de personas 
que vivieron hace muchos siglos; es importante escucharlos y leerlos con atención. 
Estas contribuciones han permitido el avance de la disciplina, más allá de que podamos 
coincidir o no con ellas.

Como escribía Newton en carta a  Robert Hooke (1676), “si he visto más lejos es por-
que estoy sentado sobre los hombros de gigantes”.
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 • ¿En qué sentido se dice que pensar es realizar un viaje?
 • ¿Por qué es importante leer y escuchar lo que otros han pensado? ¿Cómo impacta en el 

ejercicio del pensamiento?
 • ¿A qué hace referencia la frase de Newton?

b. Leé la siguiente fábula:

Pensamiento y acción

(Versión libre sobre una fábula narrada por el Dr. Federico Leloir2   durante un reportaje.)

Dos hombres se paseaban por el extenso predio de una importante universidad. Con 
su andar pausado y solemne llegaron hasta un lago poblado de cisnes, y comenzaron a 
rodearlo mientras conversaban animadamente. 

De pronto, un grito lacerante quebró el murmullo de las hojas y dispersó a los pájaros. 
A su derecha, en el centro del lago, un infortunado bañista agitaba sus brazos y clamaba 
a viva voz: “¡Socorro! ¡Sálvenme! ¡Me ahogo!”

Uno de los paseantes, un técnico, comenzó a quitarse la ropa, mientras su compañero, 
un eminente investigador, observaba el drama estupefacto, con las manos en los pro-
fundos bolsillos de su guardapolvo. Aquel se arrojó al agua y, nadando vigorosamente, 
llegó hasta el sitio del accidente, rescató al sujeto y lo depositó en la orilla. Cuando se 
cercioró de que no había sufrido daños, volvió a sus prendas y retomó el diálogo con el 
científico.

A los pocos minutos, el curioso episodio se repitió. Otro individuo asomó en el espejo 
de agua y gemía con angustia pidiendo auxilio. Los profesionales, atónitos, se miraron 
un instante. De inmediato, el técnico se despojó una vez más de su uniforme y repitió 
la maniobra con igual celeridad y eficiencia. Al poco rato todo volvía a la normalidad.

El tema de conversación era muy apasionante y los dos caballeros no parecían, pese a 
todo, dispuestos a abandonarlo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que, por ter-
cera vez, el remanso del paisaje fue interrumpido no ya por uno, sino por dos penetrantes 
alaridos. En el lugar de siempre, hacia el centro del lago, dos personas coreaban deses-
peradamente, mientras parecían hundirse sin remedio. El investigador, atónito, frunció 
el ceño. Su amigo, el técnico, fuera de sí, dejó los zapatos y se lanzó al agua, mientras 
gritaba: “¡No se quede usted ahí! ¡Venga a ayudarme!”
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Para tener en cuenta

Pero su compañero, ensimismado, y sin apartar la mirada de la escena, contestó a me-
dia voz: “Por favor no me moleste. Estoy tratando de averiguar por qué diablos se está 
ahogando tanta gente”.

c. Con tus compañeros y compañeras, discutan en pequeños grupos:
• ¿Dónde transcurre la escena del relato?
• ¿Cuál es la actitud de ambos personajes ante la interrupción de su conversación?
• Debatan sobre ambos posicionamientos frente al mismo hecho: ¿qué fundamentos 

presentan uno y otro personaje para defender su postura?
• En su opinión, ¿quién posee el argumento más importante? ¿Por qué?

 

Actividad 2   Características generales de la filosofía

 
No en pocas ocasiones, a lo largo de la historia, quienes se consagraron al estudio de la 
filosofía fueron consideradas personas que vivían en las nubes, observando cosas que, tal 
vez, puedan resultar intrascendentes para otras. Sin embargo, se puede decir que no se 
trata de mera distracción, sino de una elección. De un interés que, por momentos, ob-
nubila. Como cuando observamos algo que despierta nuestra total atención: un espec-
táculo artístico o deportivo, o un festival de música. No se trata, entonces, de la imposi-
bilidad de conectarse adecuadamente con el mundo de los quehaceres diarios, sino de la 
decisión y del gusto apasionado por intentar observar más allá de eso, de lo que aparece 
a simple vista. Dejarse afectar “por”, dejarnos atrapar por lo que nos interpela involucra 
las diferentes dimensiones de la persona que hace filosofía. De manera similar a como 
sucede cuando surge el interés afectivo por alguien o por algo. Una persona, un deporte, 
un lugar. Eso que habitualmente se identifica con la pasión. Sentimos que nos involucra 
de manera entera. Sin embargo, cuando pensamos en una actividad vinculada con el 
pensamiento, por lo general dejamos de lado cualquier referencia a lo afectivo. Pero en 
el caso de la filosofía, en el sentido en que se está presentando aquí —como actividad 
ordenada a interrogar e intentar responder las cuestiones de la existencia— la afectividad 
ocupa un lugar preponderante. Se encuentra dentro de la etimología de la palabra.

a. Leé el siguiente fragmento de la obra Teetetes3 , escrita por Platón en el siglo IV a. C. (para 
saber más sobre Platón, podés consultar el anexo 1, “La obra de Platón y su influencia”).  
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“Teodoro: ¿Por qué dices todo esto, Sócrates?

Sócrates: Es lo mismo que se cuenta de Tales, Teodoro. Este, cuando estudiaba los 
astros, se cayó en un pozo, al mirar hacia arriba, y se dice que una sirvienta tracia, 
ingeniosa y simpática, se burlaba de él porque quería saber las cosas del cielo, pero se 
olvidaba de lo que tenía delante y a sus pies. La misma burla podría hacerse de todos 
los que le dedican su vida a la filosofía. En realidad, una persona así puede pasar des-
apercibida a sus próximos y vecinos, y no solamente desconoce qué es lo que hacen, 
sino el hecho mismo de que sean hombres o cualquier otra criatura. Sin embargo, 
cuando se trata de saber qué es en verdad el hombre, qué le corresponde hacer o 
sufrir a una naturaleza como la suya, a diferencia de los demás seres, pone todo su 
esfuerzo en investigarlo y examinarlo atentamente. ¿Comprendes, Teodoro, o no?”

• ¿Qué quiere significar la anécdota?
• A partir del texto, ¿qué consideran que piensa Platón con respecto a la filosofía?
• ¿A qué asuntos considera Platón que se dedica la filosofía?

b. A continuación, lean el siguiente parágrafo de la obra de Aristóteles,  Política, y relacionen 
el párrafo con la imagen del filósofo que presenta Platón (para saber más sobre este filó-
sofo, pueden consultar el anexo 2, “Aristóteles”). 

“Además, también habría que reunir lo que se ha dicho esporádicamente de los 
medios con que algunos lograron enriquecerse, pues todas estas cosas son útiles 
para quienes estiman la crematística. Por ejemplo, lo que se le ocurrió a Tales de 
Mileto. Esto es una idea crematística que se atribuye a él por su fama de sabio, pero 
que es en realidad una aplicación de un principio general. Como se le reprochaba, 
por su pobreza, lo inútil que era su amor a la sabiduría, cuentan que, previendo, gra-
cias a sus conocimientos de astronomía, que habría una buena cosecha de aceitu-
nas cuando todavía era invierno, entregó fianzas con el poco dinero que tenía para 
arrendar todos los molinos de aceite de Mileto y de Quíos, alquilándolos por muy 
poco porque no tenía ningún competidor. Cuando llegó el momento oportuno, 
muchos los buscaban a la vez y apresuradamente, y él los realquiló en las condicio-
nes que quiso, y, habiendo reunido mucho dinero, demostró que es fácil para los 
filósofos enriquecerse, si quieren, pero que no es eso por lo que se afanan. Así se 
dice que de esta manera Tales dio pruebas de su sabiduría.”

c. Para finalizar, piensen en los dos filósofos analizados y escriban, en forma individual, su res-
puesta a la pregunta “¿qué aprendí sobre la filosofía en esta actividad?” Agrúpense luego 
con otros tres compañeros y compañeras y comparen las respuestas.
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Actividad 3   Filosofía de la vida cotidiana. Pensamiento crítico

La filosofía busca correrse de las respuestas habituales, de las interpretaciones convencio-
nales para poner en tensión lo que aparece y lo que es. Este modo de indagar las cosas es lo 
que posibilita el pensamiento crítico. 

Visualicen el video “Filosofía para la vida cotidiana”, en el canal Unboxing Philosophy, y luego 
respondan:
 • ¿Cuáles son las cuestiones que estudia la filosofía?
 • Su modo de preguntar, ¿es diferente al de otras disciplinas? ¿Podrían dar un ejemplo?
 • ¿Qué significa desarrollar el pensamiento crítico?
 • ¿Sobre qué cuestiones nos lleva a reflexionar la filosofía? 

Actividad 4   Metáfora y explicación. Formas de la comunicación filosófica

a. Investigá en internet sobre la diosa Minerva.
b. Ahora, leé detenidamente el siguiente texto de Jean Lacroix: 

“Hegel decía que el ave de Minerva levanta su vuelo a la caída de la noche. El filó-
sofo es alguien que se levanta tarde, después de los trabajos y los hombres. Pero si 
se levanta tarde en tanto que filósofo, se levanta temprano en tanto que hombre. 
Lejos de querer ser ‘filósofo’ todo el tiempo, que es lo propio de esa caricatura de 
filósofo que se llama el intelectual, él soporta el peso del día y del trabajo, participa 
en la pena de los hombres, conoce y actúa en la medida en que le es posible. Solo 
luego reflexiona sobre las acciones humanas, sobre sus resultados, se esfuerza por 
situarlas en relación con otras y en relación con el todo [...]. La filosofía es reflexión, 
es decir, pensamiento del pensamiento”. 

Jean Lacroix (1972)

c. Discutan en grupo sobre lo que el autor intenta expresar en esta cita:
• ¿Cuál es el sentido de la expresión “quien hace filosofía se levanta tarde”? 
• ¿Para qué utiliza el autor la imagen del ave de Minerva? 
• ¿Qué podría significar la expresión “la filosofía es pensamiento del pensamiento”?
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https://www.youtube.com/watch?v=gL4EoAF7MvM
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Actividad 5   La pregunta filosófica. Filosofía y experiencia 

La filosofía tiene un modo singular de preguntar, que se vincula con su modo de ser. Como 
sucede con las diferentes cosas, que se expresan en función de lo que son. Es decir que la 
identidad de la filosofía se muestra también en su modo de interpelar su objeto de estudio. 
Preguntar por el modo de preguntar de la filosofía es, ya, hacer filosofía.

La filosofía pregunta de manera radical. Por el fondo, por lo que a simple vista parece sur-
gir como expresión de algo que no se muestra totalmente. Su interés se encuentra en el 
qué: ¿qué es todo esto que nos rodea? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Qué significa ser 
humano? ¿Qué son el amor, la justicia, la identidad, el poder, la incertidumbre o la ciencia? 
¿Qué son la fragilidad o la muerte? 

a. Lean el texto “La filosofía”, de Karl Jaspers4, en el sitio de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de San Luis, entre las páginas 6 y 9. 

b. Miren el video “La angustia”, de la serie Mentira la verdad, conducida por Darío Sztajnszrajber, 
en Educ.ar, donde la propuesta es mostrar cómo la filosofía se origina en cuestiones que 
tienen que ver con el estar en la vida. 

c. A partir de la lectura y del recurso audiovisual que vieron, conversen en grupo sobre las 
siguientes cuestiones:
• ¿A cuál de las actitudes que despiertan la reflexión filosófica, según el texto de Jaspers, 

se relaciona el video?
• ¿Se pueden controlar todos los aspectos de la vida? ¿Hay algo que está fuera de nuestro 

alcance?
• ¿Qué sensación produce la falta de respuesta?
• ¿Cuáles son las experiencias que nos acercan a la pregunta filosófica? 
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http://fapsi.unsl.edu.ar/doc/Jaspers._Que_es_la_filosofia.pdf
https://www.educ.ar/recursos/124171/la-angustia
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Actividad 6   ¿Qué y cómo pregunta la filosofía acerca de la existencia  
 humana? El reconocimiento de lo humano

a. Lean el siguiente texto y respondan las preguntas a continuación.

La pregunta por lo humano

La filosofía, en el terreno de lo humano, abre un capítulo que se conoce con el nombre 
de antropología filosófica, distinta de la antropología cultural, cuyo estudio apunta al 
modo en cómo las comunidades humanas se fueron desarrollando a lo largo de la his-
toria, sus costumbres, su cultura, su organización social, política y económica. Es claro 
que todos estos elementos abonarán a una mejor comprensión de lo humano y de los 
seres humanos, lo mismo que la historia o las diferentes ciencias vinculadas a mostrar el 
comportamiento humano. No obstante, la antropología filosófica procura descubrir lo 
humano en su aspecto más profundo y singular. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo propia-
mente humano? ¿Qué es cada cual de nosotros y nosotras? ¿En qué nos distinguimos? 
¿Cuál es la diferencia específica que nos hace humanos y humanas? ¿Existir de manera 
humana es lo mismo que existir de otro modo?

A diferencia de lo que puede suceder con otros seres de la naturaleza, la existencia hu-
mana es lúcida. Es consciente de sí misma, de estar siendo, de sus posibilidades y lími-
tes. Reconoce su propio transcurrir, “despierta” a los aconteceres personales, sociales 
y culturales, al tiempo y a la época. ¿Qué es lo que proporciona esa lucidez? ¿Por qué no 
podemos existir sin darnos cuenta de que existimos?

 • ¿A qué aspecto de lo humano apunta la antropología filosófica?
 • Piensen, en colaboración con otros, el significado de la existencia “despierta”.
 • ¿Ser humano significa darme cuenta? ¿De qué?
 • ¿Cuál es la tensión que se pone en juego en la pregunta por lo humano?
 • Piensen una situación cualquiera de su vida personal y desagreguen todos los compo-

nentes culturales, sociales y personales que convergen.

b. Observen en grupo el video “Lo humano”, de la serie Mentira la verdad, conducida por 
Darío Sztajnszrajber, en Educ.ar, y elaboren un mapa conceptual con las cuestiones filosó-
ficas que surgen de preguntar por lo humano. Luego, formulen las diferentes cuestiones en 
formato de preguntas.
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https://www.educ.ar/recursos/50589/lo-humano
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Actividad 7  La singularidad de lo humano. Razón y rostro.  
 Diversidad e igualdad

a. Reflexionen sobre el texto que se presenta a continuación, tomando como guía las siguien-
tes preguntas:
• El modo de ser humano, ¿es diferente respecto de otros modos de ser?  (Desde el punto 

de vista de sus instrumentos para la supervivencia, agilidad, fuerza, velocidad, etcétera). 
• ¿Existen igualdades con otros modos de ser? Según el autor, ¿cuál es el aspecto que 

hace a los humanos diferentes? ¿Se da este aspecto en otros seres? ¿Qué posibilidades 
ofrece esa diferencia? 

• Según la cita, ¿cuál es la relación del ser humano con la naturaleza? ¿Cuáles son sus posi-
bilidades y riesgos? 

Vamos ahora a meditar sobre el hombre. Hay, en este terreno, tantos problemas filo-
sóficos, que no es posible siquiera enumerarlos todos. De ahí que nuestra meditación 
haya de limitarse forzosamente solo a algunos. Con los grandes pensadores del pasado 
y de nuestro propio tiempo, vamos sobre todo a hacernos esta pregunta: ¿Qué es el 
hombre? ¿Qué somos realmente nosotros mismos?

Lo mejor será que aquí, como siempre, empecemos afirmando las cualidades del hom-
bre que no ofrecen lugar a duda. Estas pueden reducirse a dos capítulos: el hombre es 
un animal, primeramente; y, en segundo lugar, el hombre es un animal raro, de especie 
única.

Es pues, ante todo, un animal y presenta todas las características del animal. Es un or-
ganismo, tiene órganos sensibles, crece, se nutre y mueve; posee poderosos instintos: 
el de conservación y de lucha, el sexual y otros, exactamente como los demás animales. 
Si comparamos al hombre con los otros animales superiores, vemos con toda certeza 
que forma una especie entre las otras especies animales. Es verdad que los poetas han 
exaltado a menudo los sentimientos humanos con lenguaje maravilloso. Sin embargo, 
yo conozco algunos perros cuyos sentimientos me parecen más bellos y más profun-
dos que los de muchos hombres. Acaso no sea muy agradable, pero hay que confesar 
que pertenecemos a la misma familia. Los perros y las vacas son algo así como nuestros 
hermanos y hermanas menores. Para pensar así, no tenemos por qué acudir a las sabias 
teorías sobre la evolución de las especies, según las cuales el hombre vendría no cier-
tamente de un mono, como de ordinario se dice, pero sí de un animal. Es, sin embargo, 
un animal raro. El hombre tiene muchas cosas que, o no las hallamos en absoluto en los 
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otros animales, o solo quedan en huellas insignificantes. Lo que aquí sorprende sobre 
todo es que, desde el punto de vista biológico, el hombre no tendría derecho alguno 
a imponerse así a todo el mundo animal, a dominarlo como lo domina y aprovecharse 
de él como el más poderoso caprichoso de la naturaleza. El hombre es, en efecto, un 
animal mal dotado. Vista débil, apenas olfato, oído inferior: tales son ciertamente sus 
características. Armas naturales, por ejemplo, uñas, le faltan casi completamente. Su 
fuerza es insignificante. No puede correr velozmente ni nadar. Por añadidura, está des-
nudo y muere mucho más fácilmente que la mayoría de los animales de frío, calor y ac-
cidentes. Biológicamente, el hombre no tendría derecho a la existencia. Hace tiempo 
debiera haberse extinguido, como otras especies animales mal dotadas.

Y, sin embargo, no ha sucedido así. El hombre es dueño de la naturaleza. Él ha extirpado 
sencillamente una larga serie de animales peligrosísimos; otras especies las ha cauti-
vado y convertido en criados domésticos. Él ha cambiado la faz de la tierra. Basta, en 
efecto, contemplar la superficie terrestre desde un avión o desde una montaña para ver 
cómo todo lo combina, arregla y cambia. Ahora empieza a pensar en los viajes al mundo 
exterior, fuera de la tierra. No cabe hablar de extinción de la raza humana. Lo que se 
teme más bien es que se multiplique con exceso.

Ahora bien, ¿cómo es posible esto? Todos conocemos la respuesta: por la razón. El 
hombre, con toda su debilidad, posee un arma terrible: la inteligencia. Es incompara-
blemente más inteligente que ningún otro animal, aun el más alto de la escala zoológica. 
Cierto que hallamos también vislumbres de inteligencia en los monos, gatos y elefantes. 
Pero son insignificancias al lado de lo que posee el hombre, aun el más sencillo. Esto 
explica su triunfo sobre la tierra. Más esto es una respuesta provisional y superficial. 
El hombre no solo parece tener más inteligencia que los otros animales, sino también 
otra especie de inteligencia, o como se la quiera llamar. Así se ve por el hecho de que el 
hombre, y solo él, ostenta una serie de cualidades completamente particulares. Las más 
notables son las cinco siguientes: la técnica, la tradición, el progreso, la capacidad de 
pensar de modo totalmente distinto que los otros animales y, finalmente, la reflexión.

Józef Bochensky (1992)
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b. Lean también el siguiente texto:

El rostro es la identidad misma de un ser (humano). Allí se manifiesta en persona, sin 
conceptos. La presencia sensible de ese casto trozo de piel con la frente, la nariz, los 
ojos, la boca, no es un signo que permita remontarse a la realidad significada ni una 
máscara que esconda la realidad. La presencia sensible se desensibiliza aquí para dejar 
que aparezca directamente aquel que se refiere solamente a sí mismo, aquel que es 
idéntico consigo mismo.

 Emmanuel Lévinas (2002)

c. Teniendo en cuenta ambos textos, observen, en grupos, el documental Human (desde el 
inicio hasta el minuto 18) en el canal Human la película. Este documental propone una 
observación de los modos en que se expresa lo humano en sus cuestiones fundamentales: 
el sentido, la felicidad, la vida y la muerte, entre otros grandes temas. A propósito de las 
grandes preguntas de la humanidad, vincula los diferentes aspectos de la cultura con la 
condición humana. En ese sentido, busca mostrar los aspectos comunes y distintivos de 
los diferentes grupos humanos. Realicen, a partir de los textos y del material audiovisual, un 
pequeño ensayo distinguiendo tres momentos:
• Describir de forma somera la identidad que, según el grupo, expresen uno o dos de los 

rostros que más les hayan llamado la atención.
• Intentar poner en palabras filosóficas el sentido de felicidad que expresan los distintos 

entrevistados, buscando mostrar igualdades y diferencias. 
• Relacionar las momentos de fotografía aérea del intervalo consignado del documental 

y vincularlo con el sentido de acomodamiento del mundo que menciona el texto de 
Bochensky.

d. Finalmente, busquen imágenes que hablen sobre las cuestiones humanas y armen un 
collage.

G
.C

.A
.B

.A
. |

 M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

e 
In

no
va

ci
ó

n 
| S

ub
se

cr
et

ar
ía

 d
e 

P
la

ne
am

ie
nt

o
 e

 In
no

va
ci

ó
n 

E
d

uc
at

iv
a.

https://www.youtube.com/channel/UCP_oTZy1PxwpAps-rVXoUJg
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Anexo 1

La obra de Platón y su influencia

Platón nació en Atenas en 429 o 427 y murió en la misma ciudad en 348 o 347. 

Después de dedicarse a la poesía, pronto se consagró a los estudios filosóficos, siguiendo las 
enseñanzas de Cratilo, un seguidor de Heráclito.

A los veinte años entró en contacto con Sócrates, que determinaría decisivamente su pen-
samiento, y en cuya boca puso la mayor parte de sus propias doctrinas. 

Hacia el año 387 estableció su escuela, la Academia, así llamada por encontrarse en un par-
que y gimnasio consagrado al héroe Academo (esta escuela y centro de investigación, donde 
se cultivaron no solo la filosofía sino todas las ciencias, ejerció incomparable influencia hasta 
que fue cerrada y, sus bienes, confiscados por el emperador Justiniano, en 529 d. C.). 

Obras
Afortunadamente, sus obras nos han llegado completas. La Apología o Defensa de Sócrates, 
y trece cartas —entre los diálogos, deben citarse (en orden cronológico probable): Laques, 
Ion, Protágoras, Eutifrón, Critón, Gorgias, Cratilo, Banquete, Fedón, Leyes—.

Estilo
Es una combinación de prosa y poesía, con una infinita variedad de modos, que van de lo 
gracioso a lo suntuoso, del humor a la solemnidad, de lo cotidiano al entusiasmo más noble 
y al fervor religioso, del rigor lógico más exigente a las metáforas y alegorías más poéticas e 
imaginativas. 

Su estilo no tiene igual por su flexibilidad y variedad extraordinaria: frases cortas ligeras 
delicadas, que vuelan rápidamente; preguntas y respuestas que se entrecruzan con viveza; 
imitaciones burlescas de Lisias o de Gorgias, tan perfectas que los sabios no pueden distin-
guir la copia del modelo y aliado de estas partes cómicas; las hay también conmovedoras y 
tiernas. Con mucha frecuencia el estilo es elevado, lírico. 
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La actualidad de Platón
Ocuparse de Platón puede parecer ocuparse de antigüedades. Sin embargo, ello es una 
ilusión. Platón es incomparablemente más actual (actualidad de las grandes preguntas filo-
sóficas) que la mayoría de los autores contemporáneos, si denominamos "actual' no a quien 
simplemente mantiene su existencia biológica, sino a quien tiene algo que decir y enseñar 
en nuestro tiempo. 

La influencia de Platón
En esta historia nuestra, Platón es factor esencial, tan esencial que puede decirse, sin temor 
a exagerar, que si no hubiese existido Platón seríamos muy diferentes de lo que efectiva-
mente somos. Su influencia sobre el pensamiento filosófico, científico, político y religioso, 
así como sobre el arte, es literalmente inconmensurable; tanto, que trazar la historia de 
Platón hasta nuestros días equivaldría a hacer la historia entera de la cultura occidental.
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Anexo 2

Aristóteles

Aristóteles fue el discípulo de Platón por excelencia, pero no se limitó a repetir a su maes-
tro, sino que creó un sistema de filosofía nuevo. Aristóteles nació en el año 384 a. C. y 
murió en el 322 a. C.; sus escritos cubren el territorio de la física, la biología, la psicología, la 
sociología, la política, la poética. Por este motivo, entre otros, es que su obra ha sido con-
siderada durante siglos, y fundamentalmente en la Edad Media, como la obra científica por 
excelencia.

La importancia de Aristóteles, como la de Platón, consiste, en términos más generales, en 
que estos pensadores constituyen dos especies de tipos clásicos de todo posible filoso-
far. Son modelos de dos actitudes contrapuestas frente a la realidad, dos tipos opuestos 
de existencia humana. Por ello, podemos aproximarnos al pensamiento aristotélico a tra-
vés de la contraposición entre ambos pensadores. Platón representa al hombre idealista, al 
hombre que tiene su pensamiento dirigido a otro mundo, que no es este mundo sensible, 
sino un mundo perfecto, desde idealidades eternas y absolutamente excelentes y bellas. 
Aristóteles, en cambio, representa el "realismo", porque, para él, el verdadero ser no se halla 
en aquel trasmundo de las ideas platónicas, sino en este mundo concreto en que vivimos y 
nos movemos todos los días. 

La expresión plástica de esta contraposición se encuentra en el fresco La escuela de Atenas 
(1509-1511), de Rafael. En el centro de esta obra maestra aparecen los dos filósofos: Platón 
dirige su índice hacia lo alto, como apuntando al mundo de las ideas, en tanto que Aristóteles 
señala este mundo sensible y cotidiano que todos conocemos. La sola actitud de los dos 
filósofos en el cuadro de Rafael expresa sus respectivas teorías y personalidades.
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Notas

1 Autor: Ezequiel Bramajo.
2 Luis Federico Leloir (París, 6 de septiembre de 1906 - Buenos Aires, 2 de diciembre de 1987). Fue un médico, 

bioquímico y farmacéutico argentino que recibió el Premio Nobel de Química en 1970 por sus investigaciones 
sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Tras su hallazgo, 
se logró entender de forma acabada los pormenores de la enfermedad congénita denominada galactosemia. 

3 Teetetes es un diálogo escrito por Platón que trata sobre la naturaleza del saber y consta de una introducción y 
tres partes. Dentro de la obra del autor, se lo suele ubicar en un grupo de diálogos posteriores a la publicación de 
La República, su gran obra.

4 Karl Theodor Jaspers (Oldenburg, 23 de febrero de 1883-Basilea, 26 de febrero de 1969). Fue un psiquiatra y 
filósofo alemán que tuvo una fuerte influencia en la teología, en la psiquiatría y en la filosofía moderna. Fue un 
referente en la reconstrucción alemana.
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