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TEMA

Plan de estudios 

de filosofía

La practica 

pedagógica de 

los docentes de 

los estudios 

filosóficos

Diseño 

Curricular

Lineamientos 

de la Ratio, 

2016  y la 

CEC.

Teoría curricular y los 

objetivos de la Iglesia en 

la formación Sacerdotal

que 

actualice

Permitiendo 

articular

con
Frente a:



Reseña histórica y 

planteamiento del 

problema



Antecedentes y reseña histórica

• TRENTO, 1563: Creación de los Seminarios Conciliares para

la instrucción y la educación del Clero. Decreto XVIII de la

sección XXIII (15-07-1563)

• “...y aprenderán gramática, canto, cómputos eclesiásticos y

demás materias de letras humanas. Asimismo se instruirán

en la Sagrada Escritura, libros eclesiásticos, homilías de los

santos y en la manera de administrar los sacramentos, sobre

todo respecto de oír confesiones...” (Tanner, 2003, pág. 95)

Concilio Vaticano II, 1965

Código de derecho canónico, 

1983



Contexto Institucional

El Seminario Mayor Arquidiócesano de Bucaramanga, (1972) erigido canónicamente, por la

Sagrada Congregación para la educación católica, mediante el Rescripto número, 1556\64\50, de

fecha diez y ocho (18) de agosto de mil novecientos setenta y dos (1972), y que suma hasta la hora

presente 46 años de existencia, ha sido la institución educativa en donde se forman los sacerdotes

que conforman la Arquidiócesis de Bucaramanga.

PEI: “Regla de vida. Normas y orientaciones”, (1989)



Contexto Institucional

Concordato Colombia Art. 10 Parágrafo 2: “La Iglesia Católica 

conservará su autonomía para establecer, organizar y dirigir facultades, 

institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de formación de 

religiosos.” (Vázquez, 1973).

Canon 232:"La Iglesia tiene el deber, y el derecho propio y exclusivo, de 

formar a aquellos que se destinan a los ministerios sagrados". (Canon 232, 

Código 1983)

DIMENSIONES ETAPAS DE FORMACIÓN

INTELECTUAL - ACADÉMICA PROPEDÉUTICA

ESPIRITUAL DISCIPULAR (FILOSOFÍA)

HUMANA – COMUNITARIA CONFIGURATIVA (TEOLOGÍA)

PASTORAL SÍNTESIS VOCACIONAL



De tipo teórico De tipo practico
De tipo personal o interés del 

investigador

Surge un nuevo 

documento: Ratio 

Fundamentalis

Institutionis

Sacerdotalis, 2016.

Ante nuevas políticas 

globales se derivan 

nuevas políticas 

institucionales; por eso,

se hace necesario 

actualizar las nuevos 

lineamientos 

universales en el 

Seminario Mayor

El Director de estudios 

académicos del 

Seminario Mayor, debe 

llevar al currículo de la 

institución la 

actualización del plan 

de los estudios 

filosóficos



Planteamiento del Problema

✓ Desde la dirección académica hacia los docentes: El PEI no se 

ha socializado y no hay entrega de fuentes curriculares.

✓ Desde la gestión académica docente: se entregan 

microcurriculos desactualizados.

✓ A nivel de gestión documental de la institución: No hay 

informes académicos anualizados o semestralizados.

✓ A nivel de cultura evaluativa: no se realiza evaluación de la 

gestión académica pedagógica.

✓ El plan de estudios filosóficos tiene: Asignaturas de filosofía 

y teología mezcladas. No hay perfil de egreso. 



Pregunta 

Problema:

¿Qué propuesta de diseño curricular 

puede actualizar el plan de estudios 

filosóficos del SMAB para responder 

a las nuevas exigencias de la 

formación sacerdotal emanadas de la 

Congregación del Clero y la 

Conferencia Episcopal Colombiana?



Objetivos



Proponer un Diseño curricular para actualizar el plan de estudios filosóficos 

del Seminario Mayor Arquidiócesano de Bucaramanga según los 

lineamientos de la Congregación para el Clero en su Ratio Fundamentalis y 

la Conferencia Episcopal Colombiana 

Objetivo General



Objetivos Específicos

Revisar el currículo 

que orienta los 

estudios de la 

formación filosófica en 

el Seminario Mayor 

Arquidiócesano

Identificar los 

lineamientos curriculares 

que establece la 

Congregación para el 

Clero y la Conferencia 

Episcopal de Colombia 

desde la Nueva Ratio 

Fundamentalis frente al 

currículo que rige al 

Seminario Mayor. 

Diseñar una propuesta curricular 

que actualice el plan de estudios 

filosóficos del Seminario Mayor



Marco 

Referencial



Antecedentes

CONTEXTO

❑ Universidad Pontificia de Comillas de 

Madrid

❑ Comunidad dominica de Ecuador

❑ Seminarios de Argentina

❑ Seminarios de México

❑ Conferencia Episcopal Mexicana

❑ Diócesis: Bogotá, Castrense, Sonsón – Rio 

Negro

Internacional

Nacional

Regional
TEMAS

✓ Propuesta curricular para la formación Sacerdotal

✓ Actualización de la formación Sacerdotal en los 

Seminarios, a partir, de la Ratio, 2016.

✓ Plan de estudios filosóficos

✓ Perfil de Egreso de Filosofía

✓ “Desacademizacion del proceso formativo”

✓ Objetivos y justificación de los estudios 

filosóficos

✓ Virtudes Sacerdotales

✓ Dimensiones integradas



Marco Teórico

Congregación del 

Clero, (2016) 

Dimensión intelectual y 

etapa filosófica.

Diseño curricular

Lizcano de Guerrero, 

(1999) Fundamentos y 

elementos 

conceptuales del 

Currículo

Posner, (2001) 

Eclecticismo 

reflexivo: “Para no ser 

sectario del currículo”.

Jiménez Castro, 

(2008)   Enfoque 

curricular que prioriza 

la Persona.

De Zubiria, (2013)

Las preguntas que 

responde el currículo.

Plan de Estudios

Roldán Santamaría, 

(2005) Plan de estudios: 

“una estructura que 

orienta a la comunidad 

educativa y manifiesta la 

planificación del proceso 

de aprendizaje”

Unesco, (2001)

“estructura secuencial 

de asignaturas lectivas 

y prácticas que forman 

un programa de 

estudios, en la que se 

señalan sus requisitos, 

duración y objetivos”

Estudios Filosóficos

Pastores Dabo Vobis, 

(1992) Formación de los 

Sacerdotes en la 

situación actual.



Metodología 



Es un proceso de revisión al actual diseño curricular del 

plan de estudios filosóficos.

Se describe e interpreta los fenómenos curriculares: 

macro currículo y micro currículo en la comunidad de 

sacerdotes, directivos y profesores del Seminario Mayor.

Metodología

Investigación Descriptiva y 

documental

Enfoque Cualitativo



5 directivos

22 docentes

Muestra: Directivos, 

sacerdotes y 

docentes de los 

estudios filosóficos: 

11

Población

Posee 55 seminaristas 

distribuidos en filosofía y 

teología

Seminario Mayor



Técnicas e instrumentos

TECNICAS INSTRUMENTOS

Entrevista Formato de preguntas (anexo 1)

Observación directa no 

participante
Diario de campo (anexo 9)

Análisis documental

Análisis de currículo de Posner 

(resultados pág. 148)

Matriz comparativa entre el PEI, 

1989 y la Ratio 2016) (Tabla 15).

McMillan, & Schumacher, (2001).

Roldán, (2005).

Arias, F. (1997).



Fuente: https://www.uv.es/macas/T5.pdf

Revisión documental

El análisis documental es una operación intelectual, porque se debe a que el 

documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la 

información de los documentos y luego sintetizarlo.

1. Indización o descripción característica con palabras clave y con 

descriptores.

Se ha seleccionado expresiones o términos para representar el contenido o temas de 

que trata un documento.

2. Descripción sustancial: análisis de los contenidos de los documentos.

Representación abreviada del contenido de un documento, sin interpretación ni 

crítica

3. Se realiza un resumen descriptivo: que expresa qué motivó los cambios y 

que se esperan de ellos

https://www.uv.es/macas/T5.pdf


Resultados 



Objetivo 

especifico

Revisar el currículo que orienta los estudios de la formación filosófica en el 

Seminario Mayor Arquidiócesano

Actividad Triangulación de: Entrevista, observación no participante, revisión documental (Regla 

de vida, 1989)

Resultados - Escaso conocimiento del PEI y las líneas curriculares emanadas por la Iglesia.

- La vida y las actitudes concretas de los docentes propician una buena asimilación de 

valores en los estudiantes. 

- No existe una cultura pedagógica arraigada que mantenga en constante actualización 

los elementos pedagógicos del plan de estudios.

- La evaluación que se plantea desde las directrices del Seminario, se ubica en un tipo de 

educación tradicional y memorística.

- El seminario favorece a los docentes en su autonomía académica dentro del aula de 

clase.

- Carencia de fuentes curriculares por parte del seminario Mayor,  que soporten las 

lecciones de los maestros.

- No existe perfil de egreso de los estudios filosóficos.

- Los estudios filosóficos, son encausados hacia la trascendencia, con el fin de conciliar 

fe y razón; fe y cultura; fe y ciencia.



Objetivo 

especifico

Identificar los lineamientos curriculares que establece la Congregación para

el Clero y la CEC desde la Nueva Ratio, frente al currículo que rige al SMAB

Actividad Análisis de Posner al PEI. Revisión documental al  PEI, la Ratio y CEC y a la 

literatura y se diseñó una matriz comparativa

Resultados Se definieron los elementos y fundamentos curriculares que carece el actual plan 

de estudios y que se deben incorporar en la nueva propuesta: ver Matriz. (tabla 

12)

-La revisión documental permitió definir las razones del cambio:

Existe una gran fortaleza de la Iglesia en todo el marco teórico y filosófico para 

construir una nueva propuesta, sin embargo, el punto débil es el pedagógico. 

Ante los nuevos lineamientos de la Santa Sede en la formación sacerdotal se 

requiere poner al día los planes de estudios con el espíritu de la Nueva Ratio.

En la nueva Ratio se proponen asignaturas que no se venían implementando en 

el plan de estudios actual. Estas son: Investigaciones filosóficas (n.159); estética, 

filosofía política, filosofía de la religión (n.169).



Estructura actual del 

Plan de estudios del 

PEI: Regla de vida de 

1989

Lineamientos de la 

Nueva Ratio 2016 y 

Conferencia Episcopal 

Colombiana

Elementos curriculares que contiene la 

Propuesta de diseño curricular para 

actualizar el plan de estudios Filosóficos 

Contexto institucional e histórico del SMAB

Misión del SMAB

Enfoque curricular

Fundamentos curriculares

Líneas curriculares del SMAB

Perfil del Seminarista que culmina los 

estudios filosóficos 

Objetivo general de la etapa formativa

Malla curricular: Estructura, tiempo y 

secuencia lógica

Núcleos temáticos

Micro-currículos

Matriz comparativa entre los lineamientos de la estructura actual y los de la 

Ratio Fundamentalis para el Plan de estudios filosóficos

Fuente: Autor



Objetivo especifico Diseñar una propuesta curricular que actualice el plan de estudios

filosóficos del Seminario Mayor

Actividad Actualización del plan de estudios con los elementos y fundamentos 

curriculares

Resultados La nueva propuesta valora y especifica la finalidad de la etapa filosófica, a 

través de la exposición clara de los fundamentos epistemológico, 

antropológico, ético y pedagógico, fundamentados en el Magisterio de la 

Iglesia contenidos en la nueva Ratio.

La nueva malla se estructura por núcleos temáticos y áreas epistémicas 

donde permite presentar el orden lógico, secuencial y las prelaciones de 

las asignaturas.



 

SEMINARIO MAYOR ARQUIDIOCESANO DE BUCARAMANGA 
COLOMBIA – SANTANDER 

FLORIDABLANCA 
2019 

 
Semestre 

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE 

Núcleos temáticos Mundo Dios Conocimiento y sociedad Hombre 

Á
R

E
A

S 
D

E
 A

C
E

R
C

A
M

IE
N

T
O

 A
L

 S
A

B
E

R
 F

IL
O

SÓ
F

IC
O

 

ÁREA HISTÓRICA 
Historia de la Filosofía Antigua 

 3 H 

Historia de la 
Filosofía Medieval 

3 H 

Historia de la Filosofía 
Moderna 

2 H 

Historia de la Filosofía Contemporánea 
2 H 

Historia de la Filosofía 
Latinoamericana y Colombiana 

2H 

ÁREA SISTEMÁTICA 

Cosmología 
3 H 

Teodicea y 
Filosofía de la 

Religión 
3 H 

Lógica 
2 H 

Síntesis Filosófica y Universa 
Philosophie 

2 H 

Estética 
2 H 

Metafísica 
2 H 

Filosofía Política 
2 H 

Antropología filosófica 
2 H  

Ética 
2 H 

ÁREA DE 
PROFUNDIZACIÓN 

Seminario Pensador Antiguo 
2 H 

Seminario 
Pensador Medieval 

2 H 

Seminario Pensador Moderno 
2 H 

Seminario Pensador Contemporáneo 
2 H 

Á
R

E
A

 A
P

L
IC

A
D

A
 Y

 
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

 

Comunicación Social 
2 H 

Pedagogía General 
2 H 

Sociología General 
2H Sicología General 

2 H Cátedra por la paz 
2 H 

Lengua y Tradición Latina I 
2 H 

Lengua y Tradición 
Latina II 

2 H 

Lengua y Tradición Griega I 
2 H 

Lengua y Tradición Griega II 
2 H 

Lengua Moderna III 
2 H 

Lengua Moderna IV 
2 H 

Lengua Moderna V 
2 H 

 

ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN 

Metodología de la Investigación 
2 H 

Proyecto 
Investigativo I 

3 H 

Proyecto Investigativo II 
3 H 

Tesina Filosófica 
3 H 

 Total horas 18 19 19 19 

Tabla 1. Nueva malla curricular de filosofía

Propuesta Malla Curricular 



Validación de 

la propuesta 

curricular 

ante 

autoridades 

eclesiásticas y 

rectores de 

Seminarios 

en Colombia 

de la red 

OSCOL



validación de la propuesta curricular ante autoridades eclesiásticas y rectores de Seminarios en Colombia de la red OSCOL



Conclusiones 

y 

Recomendaciones



1. Frente al primer objetivo, se concluyó que para superar el escaso conocimiento del PEI y la novedad 

de la Ratio Fundamentalis de los docentes. La nueva propuesta, puesta por escrito, y entregada a ellos, 

les servirá como “herramienta de su oficio”, en la planeación y desarrollo de sus prácticas de aula. La 

propuesta curricular garantiza una “especial amalgama” entre materia y pedagogía. (Schulman, 2005, 

pág. 11). Y Propiciará el empoderamiento pedagógico de los profesores frente a la Ratio.

2. Frente al segundo objetivo, se concluye que la Iglesia tiene un extenso marco teórico y teológico 

sobre la formación sacerdotal. Sin embargo, el punto débil es la pedagogía. Por tal razón, la propuesta 

curricular tiene como propósito traducir en líneas pedagógicas, la gran riqueza espiritual y teológica de 

la formación sacerdotal. (Cencini, 2000, pág. 20). Se abordó nivel meso-curricular, los lineamientos de 

Santa Sede.

3. Frente al tercer objetivo, se actualizó la malla curricular con los lineamientos de la Santa Sede y la 

CEC. Y se logró validar por pares de la Organización de Seminarios de Colombia, OSCOL (Bogotá, 

Ibagué y Cúcuta).

Conclusiones



1. Se ve necesario realizar actividades de inducción, al comienzo de los 

semestres a los docentes, a fin que tengan espacios de actualización pedagógica.

2. Desde las carencias encontradas en la cultura de la autoevaluación y la gestión 

documental, como por ejemplo informes anuales e informes con egresados; el 

Seminario Mayor puede enriquecer más su gestión en esta clase de informes.

3. Se debe seguir actualizando el horizonte institucional del Seminario Mayor de 

Bucaramanga frente a los nuevos lineamientos de la Ratio, (2016) y socializar el 

presente estudio al clero de la Arquidiócesis de Bucaramanga.
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