
LAS GENERALIDADES DE LA ÉTICA  

ÉTICA.  

(DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA)La palabra "ética" viene del griego ἔθος o ἦθος 

(ethos = manera de hacer o adquirir las cosas, costumbre, hábito) más el sufijo -ικος (-ico = 

relativo a). Se refiere a la rama de la filosofía que estudia la moral y la manera de juzgar la 

conducta humana. 

(DEFINICIÓN REAL)Ética Profesional. - Se trata de aquella que estudia la 

conducta y los valores dentro de la vida profesional. Se puede dividir en varios subtipos 

dependiendo de la profesión, como por ejemplo la ética médica (que cataloga como 

actos antieticos que un médico mate de cualquier forma a sus pacientes), así como las 

éticas policíacas, jurídica, militar, docente, etc., que formulan los criterios éticos para la 

clasificación de actos buenos o malos, según valores como la honradez, lealtad, honor, 

fidelidad, etc., respecto a los actos que se realicen en el ámbito profesional del cual se esté 

tratando. 

 

 Según Leopoldo Saeza y Aceves: “La ética es la disciplina filosófica, y más 

propiamente axiológica, que se ocupa del estudio de los valores bueno-malo”. 

 Según Juan Germán Prado: “La ética es la disciplina filosófica que estudia la moral, 

laconducta y las obligaciones del hombre ante sus semejantes”. 

 Según Salazar Bondy: “Ética es una doctrina de la conducta moral de los principios, 

de los ideales y de los deberes de las acciones morales”. 

MORAL  

(DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA)La palabra "moral" viene del latín moralis. ... 

Parece que tradujeron ἠθικός a moralis, a partir de la palabra mos, moris (manera de vivir), 

pues ἠθικός viene de εθος (ethos = manera de hacer o adquirir las cosas, costumbre, 

hábito). Así moralis significa 'referente a las costumbres'. 

(DEFINICION REAL) CONJUNTO DE NORMAS  ACEPTADAS  LIBRE Y 

CONCIENTEMENTE ,  QUE REGULAN  LA CONDUCTA INDIVIDUAL Y SOCIAL 

DE LOS HOMBRES 

COMPARACIÓN ENTRE ÉTICA Y MORAL. 

La moral tiene una base social, es un conjunto de normas establecida en el seno de 

una sociedad y como tal, ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de 

sus integrantes. En cambio la ética surge como tal en la interioridad de una persona, como 

resultado de su propia reflexión y su propia elección. 

 



BREVE HISTORIA DE LA ÉTICA 

Desde el inicio de la reflexión filosófica ha estado presente la consideración sobre la 

praxis. Platón elabora un completo tratado de ética política, la República. Aristóteles hace 

el primer tratado de ética, la Ética a Nicómaco, basada en la convicción de que todo ser 

humano busca la felicidad (ética eudemónica). Los estoicos y los epicúreos propusieron 

comportamientos morales basado en principios opuestos: la virtud, vivida con moderación 

(estoicismo), y la búsqueda del placer (epicureísmo). 

Los filósofos éticos posteriores elaboraron de diversos modos estos principios, hasta 

la revolución de Immanuel Kant, que rechaza una fundamentación de la ética en otra cosa 

que no sea imperativo moral mismo. Los filósofos idealistas desarrollaron esta moral del 

imperativo categórico. 

La ética del siglo XX ha conocido aportes importantísimos por parte de numerosos 

autores: los vitalistas y existencialistas desarrollan el sentido de la opción y de la 

responsabilidad, Max Scheler elabora una fenomenología de los valores... Autores como 

Alain Badiou han intentado demostrar que esta principal tendencia (en las opiniones y en 

las instituciones), la cuestión de "la ética" en el siglo XX, es en realidad un "verdadero 

nihilismo" y "una amenazante denegación de todo pensamiento".[1] Recientemente, y 

desarrollando un análisis en profundidad de los orígenes y fundamentos de la ética, han 

aparecido diversos estudios sobre el papel de las emociones en el desarrollo de un 

pensamiento ético antifundacionalista, como han indicado Richard Rorty o Jordi Vallverdú 

(www.vallverdu.cat). En las últimas dos décadas, el filósofo escocés MacIntyre establece 

nuevas herramientas de análisis histórico-filosófico de distintas versiones rivales de la ética. 

BREVE HISTORIA DE LA MORAL 

La moral: se inicia cuando el hombre forma sociedades, abandona su naturaleza 

puramente animal y comienza a sentirse miembro de una comunidad y, a partir de entonces, 

crea reglas y normas de comportamiento que le permiten regular sus relaciones con los 

demás. Veamos cómo se dio este proceso desde la antigüedad hasta la época moderna. 

La moral primitiva es la moral que comienza a desarrollarse en la aurora de la 

sociedad humana. En esta moral impera un colectivismo que borra todo individualismo; las 



diversas actividades son realizadas en común por los integrantes de la tribu: recolección de 

frutos, pesca, construcción de viviendas, etc. 

La moral en la Antigüedad: es la que se desarrolla en la cultura grecorromana, a 

partir del siglo V a.C, hasta los inicios del cristianismo. Se caracteriza por el surgimiento de 

la esclavitud y la propiedad privada. Los esclavos son considerados como simples 

instrumentos al servicio de los hombres libres. Al igual que los esclavos, la mujer es 

menospreciada por considerársele inferior. 

La moral en la sociedad feudal: Durante la Edad Media surge una nueva moral. El 

régimen feudal se basa en la gran propiedad de tierra. En lugar del esclavo se encuentra el 

siervo, que es propiedad del terrateniente; pero se le considera un ser humano y se le da 

cierta protección. La moral que domina es la propagada por la aristocracia, cuyas virtudes 

se cifran en el culto al honor, el valor y el arte de la guerra, la nobleza de sangre, el 

desprecio al trabajo manual.  

La moral en la sociedad moderna: Con los ideales de libertad, tolerancia y 

progreso, la época moderna instaura una nueva idea del hombre y la moral. Se llega a 

superar la esclavitud y la servidumbre. Las relaciones humanas giran en torno al afán de 

riqueza. El espíritu capitalista comienza a advertirse hacia fines del siglo XV.  

El objeto principal de la acción humana es la búsqueda de la riqueza y esto 

repercute en la moral. Lentamente, pero de modo irresistible, la ciencia reemplaza a la 

religión y se convierte en factor principal de la nueva mentalidad humana. La doctrina del 

progreso, mediante la razón desaloja la idea de una edad pretérita, con su noción de pecado 

original.  

RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y MORAL 

Se dice que un comportamiento es moralmente aceptable cuando se ajusta 

satisfactoriamente a lo prescrito por un conjunto de normas o bien llamado un código 

moral. 

De esto se puede deducir el carácter fundamental de la moral: la imposición. La 

norma moral obliga un comportamiento al individuo, cuya desobediencia implica una 

desvalorización moral, y su obediencia un enriquecimiento. 



De otro lado, la ética pretende dar explicación de las normas morales. Su origen 

social e histórico, su validez y fundamentación dentro de un sistema filosófico o religioso. 

Entonces la ética será la teoría explicativa de la moral. Como no existe una moral 

universalmente aceptada, será la ética quien compare y explique los diferentes factores 

sociales o religiosos que dieron lugar a distintos sistemas morales. 

Podemos decir que la ética será una teoría objetiva de la moral, mientras que ésta 

será un sistema subjetivo de normas. Se dice que la moral es subjetiva, por cuanto su 

validez depende de la aceptación que un sujeto haga de ella. Su validez será un problema de 

creencia. 

En conclusión se puede decir que la ética es el estudio explicativo de las normas y la 

moral son las normas que regulan el comportamiento. 

¿Qué es el juicio moral? 

Juicio moral es un acto mental que permite diferenciar entre lo correcto o 

incorrecto. Es una valoración que la persona realiza frente a una acción juzgando si es 

buena o mala. 

¿Qué es juicio ético? 

Juicio ético es la facultad de razonar y determinar qué acción, conducta o actitud es 

la más adecuada, de entre un conjunto de alternativas, en función del sistema de valores que 

compartimos con la sociedad donde vivimos. 

Valores fundamentales de la ética  

Verdad. El significado empírico de la verdad: puesto de manifiesto por el amplio y 

rápido desarrollo de las ciencias positivas. Aquí la verdad coincide con la verificabilidad; es 

verdad lo que es comprobable y cuantificable, pero en la superación de todo monismo 

positivista. La veracidad es /virtud moral. Como tal es actitud de toda la persona: 

disposición de la libertad, que yo soy, a la verdad. Y es virtud social, que abre a los demás, 

cualificando y promoviendo las relaciones. La veracidad es virtud de fidelidad: fidelidad a 

la verdad y en la verdad. 



El hombre y la verdad El hombre se mide por la verdad y es medido por ella. Este 

ser, que es centro y señor del universo, no está por encima de todo, no es dueño y árbitro de 

una existencia carente de significado. Él está por debajo de la verdad, de la cual todo el ser 

y el existir recibe sentido y valor. La verdad hace la vida: la funda, la dirige, la finaliza. El 

hombre la busca y la acoge como promesa de libertad y creatividad. 

Justicia. El valor Justicia, históricamente ha recibido muchas formulaciones, siendo 

la más clásica la de Ulpiano, al decir que la justicia consiste en "dar a cada uno lo suyo". 

Las tradiciones liberal y social que confluyen en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos acabarán reconociendo que la justicia consiste en "dar a cada uno las condiciones 

para vivir en libertad y en igualdad". En realidad la justicia es un valor que articula los 

restantes: el respeto a la libertad. 

Responsabilidad. La humanidad ha realizado enormes avances tecnológicos, pero 

la propia tecnología ha generado nuevos problemas y desafíos. La responsabilidad hace 

referencia al hecho de que se le pidan cuentas a una persona por las consecuencias 

negativas de algo que ha realizado o dejado de realizar, o se le reconozcan las 

consecuencias positivas. La responsabilidad, como valor ético, tiene que ver con las 

consecuencias justas o injustas. Cuando atribuimos a una persona responsabilidad ética 

pensamos que la persona puede controlar su comportamiento a través de cuatro 

capacidades: a. Libertad de elección, es decir, capacidad de preferir una acción frente a 

otras posibles. b. Reflexión, que consiste en la capacidad de valorar racionalmente los 

motivos de su acción. c. Anticipación, que es la capacidad de considerar las consecuencias 

previsibles de la acción. d. Sentido de la justicia, esto es, la capacidad para distinguir lo 

justo de lo injusto. Cuanto mayor es el poder que una persona tiene, mayor es también su 

responsabilidad. 

La libertad es un derecho natural de la persona, sin importar la edad, sexo o 

cualquier otra diferencia de cualquier índole. Gracias a la libertad podemos realizar 

aspiraciones: un mejor nivel de vida, formar a los hijos para que aprendan a tomar mejores 

decisiones, buscar un lugar adecuado para vivir, participar de manera activa en beneficio de 

la sociedad, llevar una vida congruente con la moral y la ética en todo el quehacer 

profesional, buscar una educación de calidad, pero estos son los efectos de la libertad, no la 

libertad misma. 



La libertad puede entenderse como la capacidad de elegir entre el bien y el mal 

responsablemente. Esta responsabilidad implica conocer lo bueno o malo de las cosas y 

proceder de acuerdo con nuestra conciencia, de otra manera, se reduce el concepto a una 

mera expresión de un impulso o del instinto La libertad y la ética Desde un punto de vista 

ético la libertad humana se puede definir como la "autodeterminación axiológica". Esto 

significa que una persona libre se convierte, por ese mismo hecho, en el verdadero autor de 

su conducta, pues él mismo la determina en función de los valores que previamente ha 

asimilado. Cuando no se da la libertad o se da en forma disminuida entonces el sujeto actúa 

impedido por otros factores, circunstancias y personas, de modo que ya no puede decirse 

que es el verdadero autor de su propia conducta. 

Respeto por las personas. Se refiere al respeto de la autonomía y la 

autodeterminación de los seres humanos por medio del reconocimiento de su dignidad y 

libertad. 

Qué relación existe entre la ética y la filosofía 

La Ética pertenece a la Filosofía, participa de las características de esta disciplina y 

la coloca en unpuesto más relevante debido a que le interesa el estudio de la esencia de los 

actos humanos, osea, trata de esclarecer cuáles son las características propias de todo acto 

humano, una de ella esla libertad, sin ella no hay acto humano sino acto del hombre, la 

condición indispensable de unvalor moral es el acto humano, es decir, un acto ejecutado 

libremente.A la Ética también le interesa el estudio de la esencia de los valores y, en 

especial del valor moral,tratar de ver en qué consiste un valor, sus propiedades y los propio 

de un valor moral.Lo interesante del carácter filosófico de la Ética es el intento de 

penetración hasta la esencia de labondad de la conducta humana.En resumidas cuentas 

estudiar Ética es filosofar sobre los actos humanos, es investigar las causassupremas de los 

actos humanos, escudriñar en lo más íntimo de la conducta del hombre, en laesencia de las 

operaciones humanas para así, vislumbrar allí los aspectos de bondad, perfección ovalor, 

que pueden encerrar en su misma naturaleza y en su calidad de creaciones humanas.La 

ética es una rama de la filosofía que estudia la vida moral del hombre. Se centra en 

elcomportamiento de la persona y, por ende, en su conducta responsable. Estudia la verdad 

últimaacerca del sentido de la vida humana, reflexiona sobre el significado último y 



profundo de la vidamoral y se pregunta por el fin que persigue el hombre en su vivir, para 

determinar, a partir de esameta, aquellos comportamientos por los cuales podrá alcanzar su 

felicidad. El ámbito de larealidad estudiado por la ética esta constituído por la persona 

humana, considerada en el ser y enla configuración buena (virtuosa) o mala (viciosa) que se 

da a sí misma mediante sus acciones.Es una ciencia normativa: no solo se limita a 

contemplar y valorar los actos humanos sino que diferencia lo que "es" de lo que "debe 

ser". Para ello impone una serie de parámetros que catalogan las conductas del ser humano 

según sean buenas o malas y respecto de si están ordenadas al fin último del hombre (sea 

éste Dios o cualquier otro fin último que el hombre se plantee como bueno, esto es: la 

felicidad, la sabiduría, etc.). La ética pretende esclarecer filosóficamente la esencia de la 

vida moral, con el propósito de formular normas y criterios de juicio que puedan constituir 

una válida orientación en el ejercicio responsable de la libertadpersonal 

Filosofía ética: Definición, tipos, principales filósofos y sus obras 

La ética es un sistema de principios morales, que determina la forma en que las 

personas toman decisiones y llevan sus vidas. El estudio de la ética en la filosofía se 

remonta a los antiguos griegos, que en un intento de cuantificar el ámbito nebuloso del 

comportamiento y la responsabilidad humana, desarrollaron una disciplina, también 

llamada filosofía moral, que se ocupa de sistematizar, defender y recomendar conceptos de 

lo que es correcto e incorrecto, bueno o malo. 

Tradicionalmente, los especialistas en ética buscaban dar consejos generales sobre 

cómo vivir de una buena vida según nuestro comportamiento, pero los filósofos 

contemporáneos se han movido cada vez más hacia cuestiones más abstractas y teóricas. 

Tipos 

Los filósofos dividen la ética filosófica en tres principales áreas: 

Metaética 

La metaética es, también, una rama de la filosofía analítica que se ocupa de la 

naturaleza del juicio moral. Es la que realiza un análisis de los conceptos morales, la 



justificación ética y el significado del lenguaje moral, buscando sentar las bases para la 

discusión de la ética, la metaética se centra en lo que es la moralidad misma. Cubre temas 

desde la semántica moral hasta la epistemología moral. 

Las principales teóricas metaéticas incluyen: naturalismo (establece que el lenguaje 

moral es cognitivo), intuicionismo (considera los enunciados morales son autónomos en su 

estado lógico), emotivismo (desarrolla que las expresiones morales son expresiones 

emocionales) y prescriptivismo (se centra en que los juicios morales son prescripciones), de 

esta manera, entre sus cuestiones prominentes están las cuestiones metafísicas y las 

cuestiones psicológicas. 

Ética normativa 

La ética normativa se ocupa del contenido de los juicios morales y los criterios de lo 

que se considera que está bien o mal. Esta mezcla y combina los diferentes conceptos 

metaéticos para construir sistemas o marcos filosóficos que pueden usarse para determinar 

todas las acciones humanas de manera ética, ya sea si es correcta o incorrecta, 

estableciendo un principio único que se centre en los principios fundamentales de los 

buenos rasgos del carácter. 

La cuestión central de la ética normativa es determinar cómo se llegan y se 

justifican los estándares morales básicos. Entre las principales teorías sobre estas cuestiones 

se incluyen: las deontológicas (utilizan el concepto rectitud inherente para establecer los 

estándares), las teleológicas o consecuencialistas (consideran la bondad o el valor creado 

por las acciones como criterio ético principal) 

Ética aplicada 

La ética aplicada es la más útil de las divisiones de la filosofía ética, en esta se 

aplican las teoría éticas en campos individuales de interés humano, donde se dedican al 

tratamiento de problemas, prácticas y políticas morales en la vida personal, profesional, 

gubernamental. De manera, que se busca la comprensión de las preocupaciones prácticas: 

cómo tomar decisiones acertadas y cuál es la mejor manera de resolver los conflictos con 

los demás. 



La ética aplicada, examina los problemas morales tal como los encuentra la gente 

común en la experiencia, más que como las ves las teorías normativas o metaéticas 

preconcebidas. Profundiza en marcos éticos muy específicos que las personas usan para 

predeterminar elecciones, y por lo tanto, sus acciones como: teorías éticas para empresas, 

organizaciones, naciones, temas biomédicos, temas controversiales, propagación de 

información, entre otros. 

Principales filósofos éticos y sus obras 

A lo largo del tiempo y en diferentes partes del mundo, la ética filosófica ha 

ocupado los pensamientos de muchos pensadores importantes. Entre ellos están: 

Aristóteles (384 a. C. – 322 a.C.) fue uno de los fundadores de la filosofía 

occidental. Su principal trabajo sobre la ética fue “Ética a Nicómaco”, donde Aristóteles 

expuso la esencia de la teoría de la virtud, afirmando que si realmente deseamos que las 

personas sean éticas, entonces debemos hacer que practiquen la ética desde la edad 

temprana. Para Aristóteles, la virtud moral es el único camino hacia la acción eficaz. 

Jeremy Bentham (1748-1832) se convirtió en lo que hoy llamaríamos un consultor 

del Parlamento británico a fines del siglo XVIII. Bentham expone gran parte de su teoría 

del utilitarismo en “Introducción a los principios de la moral y la legislación”, donde 

propone el cálculo hedónico como un mecanismo por el cual se puede determinar la 

cantidad de placer y el dolor en las elecciones morales. 

Immanuel Kant (1724-1804) fue un oponente del utilitarismo y un gran defensor 

de la deontología. En “Principios fundamentales de la metafísica de la ética” sostiene que 

un agente moral (un ser humano imbuido de razón y alma dadas por Dios) es libre de actuar 

sólo de la manera en que permitiría actuar a cualquier otro agente moral y, que se deben 

tratar a los demás como fines en sí mismos y no solo como medios para nuestro propios 

fines. 

John Rawls (1921-2002) es un filósofo político y uno de los especialistas en ética 

más influyentes de Occidente durante los últimos siglos. En “Teoría de la justicia” afirma 

que el único sistema lógico para defender la justicia es uno que trata a las personas por 

igual y describe los efectos positivos que puede tener, así como desarrolla el análisis de 

cómo su teoría de la justicia afectaría a las instituciones modernas. 


