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INTRODUCCIÓN 
 

De manera muy general, en este curso entenderemos la moral de una 
persona o de una sociedad como el conjunto de principios, preceptos, máximas, 
prohibiciones o valores que guían su conducta voluntariamente (es decir, la guían en 
cuanto podría actuar de otra manera), para fomentar la vida en ella o en ellas 
mismas, en otras personas o en otros seres vivos. Se trata de una decisión, acción, 
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omisión o actitud de la que pueden dar argumentos. Las morales son históricas 
(sostenidas por ciertas personas que viven en determinado tiempo) y su diferencia 
radica en la comprensión que tienen sobre a quiénes protege (y a quiénes excluyen), 
la coherencia de la relación entre los principios y las acciones u omisiones, su 
fundamentación (qué las sostiene como valiosas), así como en su objetivo final (es 
decir, si se trata de la idea del bien, la felicidad, el Estado, la solidaridad, el 
conocimiento, entre otros). Una norma moral es un principio, precepto, máxima, 
prohibición o sustantivación de un valor que guía la conducta humana según los 
lineamientos morales que antes enunciamos. 

Por su parte, la ética es la disciplina filosófica que realiza un doble estudio de 
la moral: por una parte, estudia descriptivamente a la moral (estudia el 
comportamiento moral o, lo que es lo mismo, el fenómeno moral, pues estudia las 
morales históricas que antes señalamos) y analiza los fundamentos que ofrece sobre 
sus principios la coherencia (evidencias que las ciencias o diferentes creencias 
buscan aportar); y, por otro lado, la ética es el estudio prescriptivo de la moral 
(propuesta de una moral crítica o filosófica aplicable a ciertas personas, a todas ellas 
o universalizable o a ciertos seres vivos, etc., con argumentos que incluyen razones 
y evidencias). Ambos ámbitos de estudio se apoyan en las disciplinas y actividades 
humanas consideradas valiosas, como: historia, psicología, sociología, antropología, 
economía, ciencia política, epistemología, metafísica, epistemología, religión, 
etcétera.   

Un problema moral pregunta sobre cierto problema moral en una situación 
singular. Por ejemplo, una persona se enfrenta al dilema moral de cuidar a su madre 
o ir a la guerra con sus compatriotas. Otro ejemplo: si usa su dinero para comprar 
algo que le gusta (pero no de primera necesidad) o si lo da a una persona indigente. 
Otro ejemplo: si ayudo o no a ciertas personas en una situación dada (como la 
indigencia, una persecución política o social, una guerra, una catástrofe natural, etc.).  

Un problema ético es el cuestionamiento  general, aclaración y argumentación 
acerca de los conceptos morales, como qué es la libertad, si las personas tienen 
libertad o no; cuál es el papel de la voluntad en la moral; cuál es el fundamento de la 
norma moral; cuál es la extensión de la norma moral; cuál es la intensión de la 
norma moral, etcétera. Así, este segundo ámbito elabora teorías o herramientas 
teóricas.  

Mientras que las respuestas a los problemas morales sólo atañen al tipo de 
problema en cuestión, la respuesta a los problemas éticos afectan a todos los 
problemas morales. La moral del sentido común es aquella con la que resolvemos 
muchos problemas morales cotidianos, sin la ayuda de teorías o herramientas 
teóricas, la manera de pensar moralmente (por ejemplo, como reaccionamos de 
manera espontánea ante algún problema moral). 

Desde estas perspectivas, en este curso estudiaremos ciertas teorías y 
herramientas teóricas que ayudan a realizar el doble estudio de la ética, esto es, la 
descripción y la prescripción sobre las principales morales históricas que generan 
problemas morales en nuestro presente tanto local como global, así como algunas 
teorías morales que buscan resolverlos, como el capitalismo, el colonialismo, la 
violencia de género, la intolerancia. Cabe decir que este curso no se detiene en 
contextos históricos ni políticos de los autores, más allá de aclarar las distintas 
morales para poder analizarlas.  
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OBJETIVOS 
 
Esta asignatura busca que el estudiante alcance los siguientes objetivos:  

1) A través del estudio de textos fundamentales de la historia de la ética, 
conocer los conceptos y problemas básicos de la ética. 

2) Conocer las condiciones de la fundamentación de las normas morales.  
3) Desarrollar una comprensión filosófica de los problemas éticos y morales. 
4) Discutir conceptos claves de la ética en (en orden alfabético): Giorgio 

Agamben, Louis Althusser, Hélène Cixous, René Descartes, Roberto 
Esposito, Michel Foucault, Carol Gilligan, Jürgen Habermas, Tomás Hobbes, 
Immanuel Kant, Lawrence Kohlberg, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Platón, 
Rita Segato, Benedictus de Spinoza y Stephen Toulmin, como definición y 
distinción de ética y moral, el juicio moral, la norma moral, los valores morales, 
la jerarquía de normas y valores morales, intenciones, motivos, medios y 
fines, argumentación, entre otros. Asimismo, el ensayo debe de aplicar esas 
discusiones a problemas éticos o a problemas morales actuales.  

 
 

NÚM. 
DE HRS. 

POR 
UNIDAD 

TEMARIO 

2 Introducción al curso: contenidos, evaluación y fechas. 
Introducción a la filosofía y a la ética como una de sus disciplinas. 

2 Conceptos y problemas básicos de la ética y de la moral: Filosofía 
moral y moral filosófica.  
Cosmovisión griega: inquietud y cuidado de sí como criterio moral: La 
hermenéutica del sujeto de Michel Foucault y La sonrisa de la 
Medusa de Hélène Cixous 

2 Platón y la Apología de Sócrates.  
Las preguntas de la República de Platón: ¿Qué vida merece la pena 
ser vivida? ¿Qué fundamenta la justicia? Las tesis de Trasímaco y 
Glaucón: el pacto social 

2 Platón y la alegoría de la caverna: el paso de la vida ignorante a la 
vida plena; la relación entre verdad, conocimiento y ética 

2 Descartes: libertad como libre albedrío; diferencia entre análisis y 
síntesis; cuatro pasos del método; moral provisional; sujeto y objetos 
fijos 

2 Un modelo de argumentación moral a partir de Toulmin. 
2 Spinoza: aumento de poderes de pensar y de actuar; conato guiado 

por ideas inadecuadas (pasiones) y por ideas adecuadas (virtudes, 
libertad) 

2 Nietzsche: vivir (poner la vida en infinitivo y el conocimiento como 
ayuda u obstáculo para vivir) 

2 Kant: fundamentación de la norma moral (3 formulaciones del 
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imperativo categórico) 
2 Kohlberg: 6 estadios de desarrollo moral 

Carol Gilligan: crítica a la moral patriarcal en Kohlberg 
2 Habermas: el diálogo como reformulación de la segunda formulación 

del imperativo categórico kantiano 
2 Marx: estructura socio-económica, superestructura y determinación 

de la conciencia moral 
2 Rita Segato y La guerra en contra de las mujeres: el patriarcado en 

la colonización 
2 Crítica al concepto de persona (Althusser, Foucault, Agamben, 

Esposito): sujeto atado a las cosas, implica la exclusión o dominio de 
la no persona o vida desnuda 

4 Vuelta al pacto social: en la República de Platón, en el Leviatán de 
Hobbes, en La genealogía de la moral de Nietzsche, en Vigilar y 
castigar de Foucault 

 
Suma de 
las horas 

por unidad 

 TOTAL DE HORAS SUGERIDAS       32 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

• El docente seleccionará textos de la bibliografía básica de los autores 
tratados, así como sugerirá comentarios de la bibliografía complementaria, 
para leer, analizar, interpretar y comentar los problemas éticos y morales. El 
docente conducirá la discusión para leer, analizar e interpretar los textos. 
 

• Antes de cada sesión los estudiantes deberán leer los textos seleccionados 
por el docente. Los estudiantes deberán realizar tanto exámenes presenciales 
como un ensayo a partir del cuestionario que proponga el docente y que 
considerará los temas vistos en el seminario. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Los conocimientos y habilidades desarrollados por los estudiantes durante el 
curso serán evaluados por medio de instrumentos que identifiquen el 
desarrollo de conocimientos y habilidades sobre los principales temas y textos 
vistos en clase. 

• El docente no pasa calificaciones de otros docentes que den la misma 
asignatura. 

 
 MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 

• La evaluación final constará de cinco folios (10% de la evaluación cada uno) y 
un ensayo final (50% de la evaluación final). 

• Cada folio será la selección, cita y análisis de un pasaje relevante de los 
textos y temas tratados en las sesiones: cita de pasaje relevantes, indicación 
de la fuente, glosa de la cita y comentario del estudiante. La extensión mínima 
es de 1 cuartilla, márgenes normales, 1.5 renglones (30-35 líneas por 
cuartilla), tipo de letra 12 puntos Times New Roman u 11 puntos Arial (usar 
sólo un tipo de letra).   

• El ensayo debe exponer un problema ético y confrontar por lo menos dos 
posiciones éticas vistas en las clases. Para ello, el ensayo debe reutilizar los 
folios elaborados por los estudiantes y revisados por el profesor. Entre los 
conceptos cabe destacar la definición y distinción de ética y moral, el juicio 
moral, la norma moral, los valores morales, la jerarquía de normas y valores 
morales, intenciones, motivos, medios y fines. Asimismo, el ensayo debe de 
aplicar esas discusiones a problemas éticos o morales. Lineamientos 
formales del ensayo: mínimo 5 cuartillas, márgenes normales, 1.5 renglones 
(30-35 líneas por cuartilla), tipo de letra 12 puntos Times New Roman u 11 
puntos Arial (usar sólo un tipo de letra), bibliografía completa utilizada en el 
ensayo 

• Se recuerda al estudiante utilizar comillas para citar el texto del autor o de los 
comentaristas. Se deben de incluir las referencias completas de los textos 
citados. Los criterios de evaluación para los textos que entregue son los 
siguientes: texto adecuado, claro, sistemático, redacción coherente, legible, 
sin faltas de ortografía, que cite pasajes relevantes de la obra del autor o 
autores cuestionados, que analice los pasajes citados, así como que presente 
conclusiones válidas que recuperen los argumentos desarrollados.  


