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La Facultad de Educación ha definido las áreas de conocimiento en las cuales se articulan 

las líneas de investigación de los grupos y de los programas académicos, en la realización 

del trabajo se mostrara y analizara los analizar los campos y los programas de estudio.   

Una forma eficaz de examinar las áreas del conocimiento es a través de un marco de 

conocimiento. El marco de conocimiento es una manera de examinar en detalle los 

distintos componentes de las áreas del conocimiento, y proporciona vocabulario para 

compararlas. 

Dentro de este marco de conocimiento se identifican las características principales de 

cada área, así como la terminología y los conceptos específicos que le dan forma. 

También se identifican los acontecimientos históricos clave que han influido y han dado 

forma a cada área, y las maneras en que cada una utiliza una determinada metodología. 

Por último, se ofrecen oportunidades de reflexionar sobre la interacción entre los 

conocimientos personales y compartidos en cada área. Los marcos de conocimiento son 

una estructura muy útil para comparar y contrastar áreas de conocimiento (Carbonelli, 

M,2011). 

La comparación entre diferentes áreas del conocimiento no es una tarea puramente 

descriptiva. Es analítica en el sentido de que el alumno debe vincular las prácticas de 

indagación con el conocimiento generado. Por ejemplo, la fiabilidad de una afirmación de 

conocimiento en una determinada área del conocimiento depende críticamente de los 

métodos utilizados para producirlos. La realización de ese tipo de vínculos es lo que se 

entiende por análisis en TdC. 

  



Muchos programas académicos que se han denominado como de estudios generales no 

se han propuesto explícitamente este objetivo o no han sido del todo exitosos en la 

integración de saberes.  

En ocasiones se ha entendido que la integración del conocimiento es muy importante pero 

no hay que hacer nada deliberado para conseguirla, ya que son los propios estudiantes, 

en su proceso de maduración, los que la van logrando. 

La integración del conocimiento en los estudios generales.  

Uno de los primeros insistentes reclamos por una educación general a nivel universitario 

lo podemos encontrar en la obra de F.W. Joseph Schelling, Lecciones sobre el método de 

los estudios académicos (1984). 

La idea central de Schelling gira alrededor del concepto de ciencia y de su unidad. Para él 

la ciencia no es más que un reflejo de lo absoluto, es una forma de un todo orgánico, a 

pesar de sus múltiples ramificaciones.  

El proceso de análisis, síntesis e interpretación que proveemos como requisito para el 

logro de la integración, se basa en nuestra convicción de que ese logro no puede dejarse 

al azar, sino que tiene que ser buscado de forma muy consciente.  

El Documento de misión, metas y objetivos de la Facultad de Estudios Generales de la 

UPR (FEG, 1993), en sus Metas 1 y 2 se establece que dicha Facultad tiene entre sus 

propósitos que los profesores realicen un esfuerzo expreso y sistemático para que el 

estudiante. 

Un buen tratamiento de las diversas cuestiones de conocimiento cubrirá necesariamente 

varios de los aspectos antes descritos, los cuales se pueden combinar de diferentes 

maneras, todas ellas igualmente válidas. Por ejemplo, la percepción sensorial 

considerada exclusivamente desde el punto de vista de la psicología o la biología de la 

percepción no constituye una cuestión de conocimiento de TdC.  

Áreas de conocimiento 

Son la agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta 

afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, son materias o 

disciplinas en las que se suele clasificar el conocimiento. Pueden ser vistas como la 



aplicación, tal vez moldeada por la metodología, de las formas de conocer al contenido de 

una disciplina concreta. 

Matemáticas  

Son un área del conocimiento bastante especial. Por un lado, parecen ofrecer una certeza 

que a menudo falta en otras disciplinas. Por otra parte, sus métodos (por ejemplo, la 

aplicación de procesos lógicos estrictos a principios fundamentales que se supone son 

evidentes por sí mismos) parecen indicar que se trata de una disciplina alejada del mundo 

real.  

Lo que es indiscutible es la capacidad de las matemáticas de producir conocimientos 

importantes sobre el mundo, a menudo en conexión con otras áreas del conocimiento.  

Ciencias naturales  

Intentan descubrir las leyes de la naturaleza, es decir, regularidades en el mundo natural. 

Con frecuencia estas son relaciones causales en términos de “si ocurre X, entonces 

ocurrirá Y como resultado”. Esta descripción implica que hay un intento de producir un 

sistema de conocimiento que es independiente de la agencia humana. Si esto es 

realmente posible es una cuestión para el debate. 

Los métodos de las ciencias naturales, basados en la observación del mundo como medio 

para poner a prueba las hipótesis acerca del mismo, están diseñados para reducir los 

efectos de los deseos, expectativas y preferencias del ser humano; en otras palabras, se 

los considera objetivos.( Arana Ercilia,2009). 

Ciencias humanas  

El término “ciencias humanas” incluye muchas de las asignaturas del Grupo 3 (individuos 

y sociedades) del Programa del Diploma. En términos sencillos, las ciencias humanas 

estudian la realidad de ser humano. Más concretamente, las ciencias humanas estudian 

los aspectos social, cultural y biológico de la existencia humana. Si agregamos a esta 

definición el estudio del comportamiento humano, el Programa del Diploma cubre una 

gama de ciencias humanas que incluyen Psicología, Antropología Social y Cultural, 

Economía y Geografía. 

Una diferencia fundamental entre las ciencias humanas y las ciencias naturales radica en 

la interpretación de la palabra “ciencia”. Las ciencias humanas podrían clasificarse como 



ciencias porque utilizan el método científico para poner a prueba la validez y fiabilidad de 

las hipótesis. No obstante, a diferencia de las ciencias naturales, los fenómenos que 

intentan explicar no siempre tienen leyes fijas e inmutables que no admiten excepciones. 

Por ello pueden, en algunos casos, recurrir a los métodos estadísticos para establecer sus 

hallazgos, produciendo así conocimiento que es menos fiable en cuanto a la realización 

de predicciones. 

La historia  

Es un área de conocimiento que estudia el pasado documentado. Da lugar a preguntas de 

conocimiento tales como si es posible hablar con sentido de un hecho histórico y en qué 

podría consistir dicho hecho, o en qué medida podemos hablar con certeza de cualquier 

evento ocurrido en el pasado. Estudiar historia también profundiza nuestra comprensión 

del comportamiento humano, ya que reflexionar sobre el pasado puede ayudarnos a 

entender el presente. 

Las pruebas documentales desempeñan un papel importante en la historia, dando lugar a 

preguntas sobre la base de los juicios de fiabilidad de dichas pruebas. El historiador 

individual también desempeña un papel importante en la historia, y en el siglo XX hubo 

mucho debate sobre si los hechos históricos existen independientemente de los 

historiadores. Algunos sostienen que siempre hay un elemento subjetivo en la escritura 

histórica, ya que los historiadores están influidos por el entorno social e histórico en el que 

escriben, e ineludiblemente esto afecta su selección e interpretación de las pruebas. ( 

Barité, M.,2015). 

Las artes  

Es un término colectivo que abarca los productos creativos del ser humano y comprende 

las artes visuales, las artes escénicas y las artes literarias. Las artes exploran la 

experiencia y la realidad de ser humano y son un componente esencial de la cultura. 

Las artes pueden entenderse como algo que construye un puente entre el conocimiento 

personal y el compartido. Muchas de ellas con colaborativas. Utilizan la emoción como 

medio para generar pertinencia a nivel personal, pero la razón proporciona el marco 

estructurado necesario para la creación del significado: las obras de arte tienen su propia 

lógica interna. Algunas personas consideran que las artes tienen una función cognitiva 

extra artística, es decir, un mensaje acerca del lugar que ocupa el ser humano en el 



mundo, lo cual puede tener implicaciones sociales o políticas. Por ejemplo, podría haber 

buenas razones para suponer que las artes tienen una función importante como medio 

para la crítica y la transformación sociales. De todos modos, hay una creencia muy 

difundida sobre que las artes tienen un propósito educativo superior, ya que promueven la 

introspección y a veces nos hacen reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas. 

La ética 

Se dice frecuentemente que lo que distingue a los seres humanos de otros animales es la 

moralidad. Una pregunta clave en las discusiones éticas en TdC es, por lo tanto, 

¿podemos saber realmente si algo es moral? Lo peculiar de los valores morales es que 

parecen conllevar obligaciones para la acción. 

Un ejemplo de un área clave para la discusión en la ética es el tema de las normas 

morales. Hay desacuerdo acerca de si ser moral es cuestión de obedecer las normas, 

entre otras cosas porque hay quienes cuestionan si las normas morales existen 

realmente. También se debate si las normas morales deben seguirse siempre o si existen 

algunas circunstancias en que se deberían contravenir. Otras áreas para la discusión 

incluyen la cuestión de si los seres humanos son esencialmente altruistas o egoístas, o si 

el valor moral reside en las consecuencias o las motivaciones de una acción.( Barité, 

M.,2015). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 De acuerdo al contenido visto y analizado anteriormente se llegó a la conclusión   que los 

temas constituyen un espacio para establecer comparaciones con el desarrollo de la 

educación en nuestro país y con el valor que damos a la educación de los alumnos. 

También se presenta como oportunidad para reflexionar sobre la participación social, 

quienes son los diversos actores que participan en él logró de metas educativas y cuál es 

el tiempo que se requiere para actuar sostenidamente y alcanzar dicha finalidad. 

Es importante tener conocimiento de las características principales de cada área, así 

como la terminología y los conceptos específicos que le dan forma. También se identifican 

los acontecimientos históricos clave que han influido y han dado forma a cada área, y las 

maneras en que cada una utiliza una determinada metodología. Por último, se ofrecen 

oportunidades de reflexionar sobre la interacción entre los conocimientos personales y 

compartidos en cada área. 

Debe contar con las competencias para llevar a cabo sus actividades en el ámbito laboral 

así como adaptarse a los cambios que en esta se den, en el marco de su desempeño 

laboral, uno o varios esquemas de actividad a diversas situaciones o problemas que se le 

presentan, ya que la competencia no es una característica del trabajo en sí, sino de 

quienes lo ejecutan bien. Por esto, las competencias no se adquieren en una etapa de 

formación profesional y se deben adquirir continuamente, esta es la diferencia en un 

certificado tradicional y uno que está regido por normas o estándares además de todo lo 

anterior, contienen un fuerte componente reflexivo y ético relacionado con la ejecución 

profesional a la que se vincula 
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