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Introducción

Di ver sos es tu dios se ña lan li mi ta cio nes y de for ma cio nes en la éti ca pro fe -

sional de pro fe so re(a)s e in ves ti ga do re(a)s, que van des de el pla gio, pro -

duc ción en se rie, vio len cia ins ti tu cio nal y de gé ne ro, etc. Por ello, la in je -

ren cia de la éti ca debe ser un tó pi co trans ver sal, dado que toca toda ac ti -

vi dad don de el agen te mo ral hace uso de su vo lun tad, li ber tad y de su res -

pon sa bi li dad. Por lo an te rior, su es tu dio y apli ca ción es apre mian te y, por

lo mis mo, no debe pos ter gar se. Todo sa ber y ac ción, al mar gen de la éti ca,

pue de re sul tar per ni cio so para la hu ma ni dad si no está orien ta do bajo la

luz de la éti ca, pues ella es la en car ga da de re gu lar nues tros ac tos con el

fin de crear es pa cios don de po da mos coha bi tar de una ma ne ra más hos -

pi ta la ria. Por ello, el pro pó si to del li bro es abrir el es pa cio al diá lo go re fle -

xi vo y crí ti co en tor no a tan re le van te y ne ce sa rio tó pi co.

Este li bro se ges ta a raíz de la preo cu pa ción en tor no a la au sen cia de

mar cos éti cos que re gu len, de ma ne ra au tén ti ca, las ac cio nes de quie nes

nos de di ca mos a la do cen cia y la in ves ti ga ción. Si se con si de ra que en los

es pa cios de for ma ción pro fe sio nal el tema de la éti ca no pasa de ser, en la

ma yo ría de los ca sos, un do cu men to que ti tu lan “có di go de éti ca”, sin que

en lo co ti dia no se vea la con gruen cia en tre la teo ría y la prác ti ca de quie -

nes nos de di ca mos a la edu ca ción de fu tu ros pro fe sio nis tas, sien do ellos

mis mos blan co de vio len cia, mar gi na ción, ex clu sión o, en otros ca sos,

cóm pli ces de sus for ma do res, en ton ces ten dría mos que plan tear nos al -

gu nas pre gun tas ¿qué cla se de pro fe sio nis tas es ta mos for man do? ¿có mo

van a in ci dir en el or den cul tu ral? ¿Un do cen te o in ves ti ga dor co rrup to,

for ma es tu dian tes co rrup tos?
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Re sul ta la men ta ble que Mé xi co se en cuen tre si tua do en tre los tres

pri me ros paí ses con ma yor ín di ce de co rrup ción. Sin duda, ello nos ha bla

de una si tua ción dra má ti ca, re fle jo de una in di gen cia en el ám bi to de los

va lo res mo ra les. Só cra tes pen só que quien de lin que lo hace por ig no ran -

cia, sin em bar go, no siem pre es así, dado que es co mún que quien in frin ge

las nor mas o de sa ca ta los prin ci pios, son per so nas cul ti va das que lle van a

cabo ac tos de fal ta pro bi dad, al gra do que los ocul tan. Es ver dad que la éti -

ca es una cues tión de cons cien cia (mo ral) y, por lo mis mo, per te ne ce a un

or den muy di fe ren te a lo ju rí di co, por lo que lle var a cabo ac tos in mo ra les

no im pli ca san ción le gal. Este es un mo ti vo de peso para que se ac túe con

me nos ca bo de las im pli ca cio nes de cada ac ción, no solo en lo pri va do,

sino tam bién en lo pú bli co.

Este tex to está com pues to por 11 ca pí tu los, cuyo eje trans ver sal se

cen tra en la re fle xión en tor no a la com ple ja si tua ción que se vive, ho dier -

no, en el ám bi to edu ca ti vo res pec to al des dén que im pe ra, en cuan to a la

im por tan cia de la éti ca, en el ejer ci cio pro fe sio nal de un cuan tio so nú me -

ro de do cen tes y de los in ves ti ga do res. Así pues, en el pri mer ca pí tu lo:

“Éti ca: Brú ju la de los sa be res”, es cri to por Re me dios Álva rez San tos, se

lle va a cabo una so me ra ge nea lo gía acer ca del sig ni fi ca do del con cep to

“éti ca”, sus orí ge nes y las di fe ren tes co rrien tes que se han abo ca do a di -

ser tar so bre este cam po.  A ma ne ra de hilo con duc tor, se par te de la crí ti -

ca ha cia la me ta fí si ca, como cuna de con cep cio nes éti cas que han ge ne ra -

do vi sio nes bi na rias, las cua les ob vian las pro ble má ti cas so cia les que cir -

cuns cri ben al mun do de lo con cre to, para exal tar la mera abs trac ción teó -

ri ca que pos tu la al fun da men to como ver dad, aje na a lo co ti dia no o mun -

da no. Para ello, se to man pro pues tas fi lo só fi cas an ti té ti cas al ra cio na lis -

mo o idea lis mo me ta fí si co, como de rro te ros que coad yu ven a erra di car,

en lo po si ble, prác ti cas per ni cio sas que aten tan con tra la au tén ti ca for ma -

ción de pro fe sio na les, cuya ta rea no dal es, a su vez, edi fi car la au tén ti ca

cul tu ra.

El se gun do ca pí tu lo: “Éti ca va po ri za da. La de sin for ma ción y las Fake

news sus ci ta das du ran te la con tin gen cia sa ni ta ria del Co vid-19”, a car go

de Edith Her nán dez Mén dez y Gri sel da Her nán dez Mén dez, ver sa so bre la 
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fal ta de pro bi dad, como una cons tan te en la ac ti vi dad de co mu ni car y de

in for mar du ran te el pe rio do de la pan de mia cau sa da por el Co vid-19, pe -

rio do en el cual se exa cer bó lo que se ha de no mi na do la “in fo de mia”, cuya

car ga se mán ti ca alu de a dos as pec tos: 1) La pro cli vi dad de man te ner de -

sin for ma dos a la po bla ción me xi ca na y, 2) La de emi tir da tos fal sos. En

am bos ca sos, se in frin ge el cam po de la éti ca pues, en tre otras co sas, se da

mues tra de in di gen cia mo ral al fal tar al va lor de la ho nes ti dad y al de re -

cho a co no cer la in for ma ción. Las au to ras afir man que en Mé xi co, ello ge -

ne ró un en tor no de in cer ti dum bre, mie do y de so la ción. De igual ma ne ra,

se sus ci ta ron sen ti mien tos des bor da dos de odio y, por lo mis mo, ac tos de

vio len cia no sólo sim bó li ca, sino tam bién fí si ca.  Ellas con si de ran que, ho -

dier no, si guen pre sen tes am bos fe nó me nos.

El ca pí tu lo ter ce ro: “Éti ca y di dác ti ca. Un ca mi no para la cons truc ción

de una cul tu ra de paz”, es cri to por Tan ya Zo rri lla Cue vas, es una re fle xión

en tor no a la ne ce si dad de edu car en el pla no in te lec tual y psi co so cial a la

alum na (o) en los mar cos de una cul tu ra que ge ne re es pa cios li bres de

vio len cia. La au to ra, de nin gu na ma ne ra sos la ya la alar man te cri sis hu ma -

ni ta ria que atra vie sa al pla ne ta. Por lo an te rior, con si de ra que es apre -

mian te in vo lu crar se en el pro yec to edu ca ti vo “La Nue va Escue la Me xi ca -

na”, dado que ha sido crea do des de la pers pec ti va hu ma nís ti ca, es de cir,

anu dan do to dos los sa be res des de el or den es pi ri tual.

En el ca pí tu lo ocho Éti ca en el tra ba jo y prác ti ca do cen te des de la an -

tro po lo gía, los au to res Vio le ta Váz quez Cam pa y Eduar do Pon ce Alon so,

nos com par ten sus ex pe rien cias vi ven cia das en el re di se ño del plan de es -

tu dios de la Fa cul tad de Antro po lo gía, en las cua tro li cen cia tu ras que se

ofer tan, en el que los au to res sos tie nen que la éti ca debe ser ele men to

cru cial trans ver sal de toda ca rre ra uni ver si ta ria y no solo una ma te ria

más. La éti ca es sub stan cial en el queha cer do cen te para la for ma ción de

nue vos cua dros de an tro pó lo gos y an tro pó lo gas.

El ca pí tu lo nue ve Éti ca Apli ca en la vida co ti dia na de Elba Alva ra do

Cuer vo y José Luis Pé rez Cha cón, es un tex to con mo ve dor por que agi ta

con cien cias mo ra les, hace re fle xio nar so bre el ac tuar hu ma no, el sen ti do

de la vida y del mis mo hom bre en la tie rra. La éti ca debe ser apli ca da en el
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dia rio vi vir, en la co ti dia ni dad, como un re plan tea mien to de nues tra es -

tan cia en la Tie rra-mun do, como se res bioan tro po ló gi cos que so mos,

don de te ne mos opor tu ni da des de apren der y rea pren der, de co nec tar nos 

con la vida, el pla ne ta, el cos mos. En la es tan cia por la tie rra, se re quie re

del apre cio y la va lo ra ción por todo lo que nos ro dea, el cui da do y el ac -

tuar con res pon sa bi li dad; eso es éti ca apli ca da. Ser éti co im pli ca ver se en

el mun do y ver a los otros con res pe to y em pa tía. Este tex to, sos tie nen los

au to res, “bus ca vi si bi li zar al gu nas de tan tas ex pe rien cias rea les que rea -

fir man que la éti ca apli ca da se vive”.

El pen sa mien to fren te al mal. Un pro ble ma éti co de Eus tor gio Gon zá lez

To rres, cons ti tu ye el ca pí tu lo diez, es tan in te re san te como asom bro so,

pues ex po ne la pree mi nen cia del pen sa mien to y su fun ción en los asun tos 

mo ra les. El tex to se cen tra en el pro ble ma del mal des de la obra de Han -

nah Arendt. En ese con tex to, se ana li za cómo el pen sa mien to grie go y el

re li gio so han en fren ta do y ex pli ca do el pro ble ma del mal, para fi nal men te 

con cluir con la ex pli ca ción de la au to ra so bre el mis mo tema. Es un ca pí tu -

lo in tri gan te que cie rra con el aná li sis de la re la ción exis ten te en tre la con -

cien cia y el pen sa mien to para el es tu dio de pro ble mas de ca rác ter éti co y

mo ral des de una pers pec ti va se cu lar.

El úl ti mo ca pí tu lo se de no mi na Los va lo res y la vida: El ca mi no ha cia el

equi li brio ter mo di ná mi co. Es un tex to que a di fe ren cia de los de más, se

cons ti tu ye en una es pe cie de cuen to na rra do por un fí si co que en la za la

cien cia fí si ca con ex pli ca cio nes so bre el ori gen de la vida y la muer te al

mis mo tiem po. Vida y tie rra son re pre sen ta das como dos cien tí fi cas que

dia lo gan mien tras ca mi nan por el uni ver so. Ellas ha blan de con cep tos fí -

si cos pro ve nien tes de fe nó me nos co lec ti vos, de la ener gía y de en tro pía,

has ta lle gar a pro ce sos irre ver si bles como el en ve je ci mien to y la muer te.

Todo pro ce so es dia ló gi co, de in ter cam bio y de co la bo ra ción, es allí don de 

está la éti ca.
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Éti ca: brú ju la de los sa be res

Re me dios Álva rez San tos

Re su men

Este tex to abor da la im por tan cia del es tu dio de la éti ca, como la cien cia

que es tu dia los va lo res mo ra les. Se lle va a cabo un so me ro re co rri do his -

tó ri co, des de sus orí ge nes, es cue las y re pre sen tan tes. Se es gri me una crí -

ti ca de la me ta fí si ca como el área de la fi lo so fía que se si túa en el mun do

de las ideas, ol vi dán do se del mun do con cre to, don de lo uni ver sal-ahis tó -

ri co no tie ne ca bi da. Para ello, se re cu pe ran pro pues tas de fi ló so fos an ti -

ra cio na lis tas y, por lo mis mo, an ti me ta fí si cos, que apues tan por des mon -

tar la idea de un mun do per fec to des vin cu la do de lo mun da no o fác ti co.

Así pues, se pro po ne con ti nuar cul ti van do éti cas se cu la ri za das que coad -

yu ven para po der crear en tor nos me nos vio len tos.

Pa la bras cla ve: éti ca, va lo res, me ta fí si ca, li ber tad, edu ca ción

Abstract

This text ad dresses the im por tance of the study of eth ics, as the sci ence

that stud ies moral val ues. A brief his tor i cal tour is car ried out, from its

or i gins, schools and rep re sen ta tives. A cri tique of meta phys ics is put

for ward as the area of phi los o phy that is sit u ated in the world of ideas,

for get ting the con crete world, where the uni ver sal-ahistorical facts have

no place. In or der to do this, pro pos als are re cov ered from anti-ra tio nal ist 

and, there fore, anti-meta phys i cal phi los o phers, who are com mit ted to

dis man tling the idea of a per fect world de tached from the mun dane or
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fac tual do main. Hence, it is pro posed to con tinue cul ti vat ing sec u lar ized

eth ics that help cre ate less vi o lent en vi ron ments.

Key words: et hics, va lues, me taph ysics, free dom, edu ca tion

Intro duc ción

Ini cio este tex to na rran do un pe no so even to. Hace al gu nos años, en tre vis -

ta ban al en ton ces Se cre ta rio de Edu ca ción de nues tro país, quien ase ve ró: 

“¡La éti ca está de moda!”. Esta es cue ta afir ma ción re tra ta de cuer po com -

ple to a uno, de en tre mu chos go ber nan tes, que no com pren den la vi tal

fun ción de la éti ca. Ello, por su pues to, re ve la la ne ce si dad de edu car nos y,

de se du car nos, bajo la luz de esta cien cia que se en car ga de re fle xio nar so -

bre las ac cio nes del ser hu ma no. Así pues, la éti ca no es un ac ce so rio que

flu ya en el mer ca do, para ador nar, cual moda, a quie nes “ha gan uso” de

ella. Aquí, la me tá fo ra ayu da a mos trar cuán ne ce sa ria es la éti ca: Ella es el 

cin cel que nos per mi te ha cer de no so tras (os) mis mas (os) una es cul tu ra,

pues for ja nues tro ca rác ter o modo de ser.  Pero an tes de pro se guir, es im -

por tan te de fi nir el con cep to de “éti ca”, así como la di fe ren cia y re la ción

que guar da con la mo ral.

Éti ca, del grie go et hos, sig ni fi ca cos tum bre o há bi to. Pos te rior men te,

ya en el im pe rio ro ma no, se acu ña la pa la bra “mos”, cuyo sig ni fi ca do es

exac ta men te el mis mo que el de éti ca (Fe rra ter Mora, 1994). Sin em bar go, 

es per ti nen te men cio nar que, si bien es cier to que hay au to res que usan

am bos tér mi nos como si nó ni mos, tam bién lo es el que otros sí mar quen

una di fe ren cia de peso, al con si de rar que la éti ca es la teo ría que sur ge a

par tir de la re fle xión acer ca del ac tuar del ser hu ma no, cla si fi can do di -

chos ac tos como mo ra les e in mo ra les, de tal ma ne ra que la mo ral es lo que 

co rres pon de pro pia men te a di cha ac ción. Cabe se ña lar que la éti ca es tu -

dia los va lo res mo ra les y no así to dos los va lo res, pues esto úl ti mo es com -

pe ten cia de la axio lo gía.

Lo an te rior deja ver sus orí ge nes, y en cuan to a su evo lu ción, se cuen ta 

con di fe ren tes co rrien tes: Éti ca de la vir tud (Aris tó te les), éti ca del pla cer

(Epi cu ro), éti ca del de ber (Kant), éti ca uti li ta ris ta o con se cuen ta lis ta

(Bent ham), solo por men cio nar al gu nas (Fe rra ter Mora, 1994).

Ética profesional para docentes e investigadores  ¡  Más allá de una moral idealista12



Los an ti guos cos mo gó ni cos, como Ta les de Mi le to, Ana xi man dro y

Ana xí me nes, re fle xio na ron acer ca del arjé, es de cir, so bre el prin ci pio del

uni ver so, de tal ma ne ra que el es tu dio cen tra do en el ser hu ma no y sus ac -

cio nes1, no fue pree mi nen te en cuan to tal. Es has ta que apa re ce en es ce na

Só cra tes cuan do di cho tema ad quie re im por tan cia; por ello se con si de ra a 

este fi ló so fo el pa dre de la éti ca y de la an tro po lo gía fi lo só fi ca. La pri me ra

es tu dia, como ya se dijo, las ac cio nes del ser hu ma no, mien tras que la se -

gun da se abo ca a es tu diar aque llo que cons ti tu ye al ser hu ma no2.

Du ran te la an ti gua Gre cia, Só cra tes, Pla tón y Aris tó te les fue ron los

cul ti va do res de la éti ca. Re sul ta re le van te se ña lar que sus vi sio nes te nían

como base la me ta fí si ca, es de cir, ahí sur ge el idea lis mo, cuyo mé to do es la 

ra zón (lo gos). Pre vio a Só cra tes, se pen sa ba des de el mito con to tal au sen -

cia de la ra zón (Nietzsche, 2000). A par tir de ese mo men to, se ins tau ra el

ra cio na lis mo y se re cha za todo re la to para im po ner se un me ta re la to

(Lyo tard, 2014), es de cir, el re la to de la me ta fí si ca, la cual no es con si de -

ra da como tal por los aman tes de la ver dad uni ver sal, sino como cien cia

que ha lla la ver dad ab so lu ta, mis ma que se co no ce a par tir de la ra zón,

mien tras que el mito y los re la tos com pe ten al mun do de las apa rien cias o

de la opi nión (doxa) (Pla tón, 2014). Esto tra jo como con se cuen cia un

mar ca do de sin te rés por lo mun da no, lo co ti dia no o lo fác ti co, pues ello

per te ne ce al ám bi to de lo con tin gen te y lo tem po ral, pro pio de este mun -

do cam bian te. La idea, la esen cia, el fun da men to o la cosa en sí no cam -

bian, son atem po ra les e in co rrup ti bles:

Solo des pués de ha ber re nun cia do a la es pe ran za de al can zar el co no ci mien -

to de lo eter no, los fi ló so fos co men za ron a pro yec tar imá ge nes del fu tu ro. El

pun to de par ti da de la fi lo so fía fue el in ten to de re fu giar se en un mun do en el

que nun ca cam bia ría nada (…) Sólo cuan do co men za ron a to mar en se rio el

tiem po, sus es pe ran zas di ri gi das al fu tu ro de este mun do ocu pa ron poco a

Éti ca: brú ju la de los sa be res 13
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2 La an tro po lo gía fi lo só fi ca pre gun ta ¿Qué es el hom bre? Las res pues tas son di ver sas: los ra cio na -
lis tas res pon den que el hom bre es ra zón, los epi cu reís tas que es pla cer, Scho pen hauer que es vo lun -
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res pues tas es su víncu lo con la me ta fí si ca, dado que la cons ti tu ción del ser hu ma no se ex pli ca a tra vés
de un fun da men to uni ver sal.



poco el lu gar de su as pi ra ción al co no ci mien to de otro mun do. (Rorty, 2008,

p. 15)

Sin em bar go, la fi lo so fía dio un giro con el vi ta lis mo de Nietzsche,

quien lle vó a cabo una in ver sión pla tó ni ca co lo can do en un lu gar he ge mó -

ni co a la vida y al cuer po, es de cir, todo aque llo que el ra cio na lis mo ha bía

des pre cia do. Este fi ló so fo, lle va a cabo su crí ti ca cul tu ral des de la óp ti ca

de la mo ral y de la esté ti ca:

“(…) aque lla ta rea a la que este te me ra rio li bro osó por vez pri me ra acer car -

se -ver la cien cia con la óp ti ca del ar tis ta, y el arte, con la de la vida…

“(Nietzsche, 2000: 28). Así pues, al ela bo rar su fi lo so fía, toma como pun to de

par ti da, la muer te de Dios (Nietzsche, 2003), lo que pos te rior men te Hei deg -

ger lla ma rá “la muer te de la me ta fí si ca”. (Hei deg ger, 1988)

Aho ra bien, ¿por qué es ne ce sa rio para un an ti ra cio na lis ta como

Nietzsche pro cla mar la muer te de Dios? Por que, en tre otras co sas, la exis -

ten cia de un ser su pe rior anu la la po si bi li dad de que el in di vi duo sea crea -

ción de sí mis mo, a par tir de sus ac cio nes, por ejem plo, la des truc ción de

las ta blas de va lo res vie jas por unas nue vas que sur jan de la li ber tad y la

vo lun tad de po der3 de cada in di vi duo:

¡Los bue nos tie nen que cru ci fi car a aquel que se in ven ta su pro pia vir tud!

¡Esa es la ver dad!

Mas el se gun do que des cu brió su país, el país, el co ra zón y la tie rra de los bue -

nos y jus tos: ese fue el que pre gun tó: “¿A quién es el que más odian es tos?”

Al crea dor es al que más odian: a quien rom pe ta blas y vie jos va lo res, al que -

bran ta dor -llá man lo de lin cuen te.

Los bue nos, en efec to, -no pue den crear: son siem pre el co mien zo del fi nal:

Cru ci fi can a quien es cri be nue vos va lo res so bre nue vas ta blas, sa cri fi can el

fu tu ro a sí mis mos, - ¡cru ci fi can todo el fu tu ro de los hom bres!

Los bue nos -han sido siem pre el co mien zo del fi nal.  (Nietzsche, 2003, p. 298)
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Para Nietzsche, el in di vi duo debe ha cer una es cul tu ra de sí mis mo, sin

prin ci pios da dos, sin te leo lo gía, en de cir, sin fi na li da des tra za das por un

ser su pe rior. Por lo an te rior, este fi ló so fo con ci be al ser hu ma no como un

ser poié ti co: crea dor de sí mis mo. Con esto, se pue de ad ver tir que toda

crea ción es ac ción y, toda crea ción ema na de un agen te que tie ne que res -

pon der por sus ac cio nes. En este sen ti do, no exis te ac ción hu ma na vo lun -

ta ria que no ten ga re per cu sión en lo in di vi dual y lo co lec ti vo. La jus ti fi ca -

ción re cu rren te para eva dir la res pon sa bi li dad es es cu dar se en la “fic ción

amo ral”4. La re le van cia de la éti ca no debe sos la yar se, pues sin ella, no lle -

ga ría mos a ser per so nas. La éti ca siem pre es ne ce sa ria y, más aún, en los

mo men tos de cri sis, pues en un mun do per fec to ella se ría irre le van te.

Aho ra bien, ¿Qué ocu rre cuan do el co no ci mien to se ge ne ra y apli ca al

mar gen de la éti ca? La res pues ta re sul ta una ver dad de Pe ro gru llo: ¡Es da -

ñi no! La éti ca orien ta todo co no ci mien to en be ne fi cio de cuan to exis te.

Inclu so, se po dría de cir esto mis mo con otras pa la bras: La ra zón, sin la

com pa ñía de la éti ca, pue de ser no ci va. La ra zón es me cá ni ca, cal cu la,

mide y ex pli ca, mas la éti ca se en car ga de de li be rar en tor no a lo que se co -

no ce. Es por ello que Aris tó te les (2014) con si de ra a la pru den cia (phró ne -

sis) como una vir tud que re fie re al “sa ber-ha cer”, es de cir, de li be rar en tre

di ver sas op cio nes, lo más ade cua do:

En efec to, pa re ce pro pio del hom bre pru den te el ser ca paz de de li be rar rec -

ta men te so bre lo que es bue no y con ve nien te para sí mis mo (…) Así, un hom -

bre que de li be ra rec ta men te pue de ser pru den te en tér mi nos ge ne ra les (…)

Res ta, pues, que la pru den cia es un modo de ser ra cio nal ver da de ro y prác ti -

co, res pec to de lo que es bue no y malo para el hom bre. (Aris tó te les, 2014, pp.

131-132)

El co no ci mien to sin la re gu la ción de la éti ca, sin duda, ge ne ra cien cia y 

tec no lo gía, pero es tas por sí mis mas no otor gan sen ti do a la exis ten cia,
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esto le com pe te a la on to lo gía y a la éti ca. Por algo, Gi lles Li po vetzsky

(2000), al ana li zar la pos mo der ni dad, ase gu ra que lo que se vive en esta

épo ca es una cri sis de va lo res, es de cir, es pi ri tual. Como se sabe, el de sa -

rro llo cien tí fi co y eco nó mi co, no son si nó ni mos de de sa rro llo so cial; en

esto se re quie re la vi sión hu ma nís ti ca que de be ría fun gir como una es pe -

cie de ar ma du ra para que el ser hu ma no no se pier da en la vo rá gi ne de los

es tí mu los y del he do nis mo es té ril, que nada tie ne que ver con las en se -

ñan zas de Epi cu ro, para quien el pla cer es una vir tud a tra vés de la cual se

al can za la au to cra cia y la ata ra xia. Se debe des ta car que, para este fi ló so -

fo, el co no ci mien to, es uno de los ma yo res pla ce res.

Jean-Fran çois Lyo tard, au tor de La con di ción pos mo der na, lle va a cabo 

un pro fun do aná li sis de las con se cuen cias en lo que res pec ta a la le gi ti mi -

dad del sa ber como po der5:

(…) el in cre men to del po der y, su au to le gi ti ma ción, pasa aho ra por la pro duc -

ción, la me mo ri za ción, la ac ce si bi li dad y la ope ra cio na bi li dad de las in for ma -

cio nes (…) La ges ta ción de los fon dos de in ves ti ga ción por par te del Esta do,

las em pre sas y las so cie da des mix tas obe de ce a esta ló gi ca del in cre men to

del po der. Los sec to res de la in ves ti ga ción que no pue den de fen der su con tri -

bu ción, aun que sea in di rec ta, a la op ti mi za ción de las ac tua li za cio nes del sis -

te ma, son aban do na das por el flu jo de los cré di tos y des ti na dos a la de cre pi -

tud. El cri te rio de per for ma ti vi dad es in vo ca do ex plí ci ta men te por los ad mi -

nis tra do res para jus ti fi car la ne ga ti va a ha bi li tar cual quier cen tro de in ves ti -

ga ción. (Lyo tard, 2014: 87,88)

Cuan do el po der irrum pe en el ám bi to edu ca ti vo, este pier de su fin,

pues más bien la edu ca ción se con vier te en un vul gar me dio de adoc tri na -

mien to.  Es así como la efi ca cia y la efi cien cia se eri gen como ejes en la

pro duc ción de sa ber y man tie nen cau ti vas las ins ti tu cio nes. Ya De rri da lo

deja ver de ma ne ra con tun den te en su tex to, La uni ver si dad sin con di cio -

nes, don de ex hor ta a las Hu ma ni da des a de fen der la au to no mía de las uni -
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ver si da des, pues es tas se en cuen tran vul ne ra bles ante el ace cho cons tan -

te de po der. El tí tu lo del tex to re fie re a que no se debe con di cio nar el de sa -

rro llo de nues tras ins ti tu cio nes, pues, en tre otras co sas, se im po si bi li ta el

ejer ci cio de la pa rra sía, es de cir, el acto de de cir la ver dad sin que por ello

haya re pre sa lia. Por su pues to, De rri da no es in ge nuo y sabe que esa uni -

ver si dad no exis te, pero en nues tras ma nos está crear la.

Di cha uni ver si dad exi ge y se le de be ría re co no cer en prin ci pio, ade más de lo

que se de no mi na la li ber tad de cá te dra, una li ber tad in con di cio nal de cues -

tio na mien to (…) el de re cho de de cir pú bli ca men te todo lo que exi gen una in -

ves ti ga ción, un sa ber y un pen sa mien to de la ver dad (…) Esta uni ver si dad sin

con di ción no exis te, de he cho, como de ma sia do bien sa be mos. Pero, en prin -

ci pio y de acuer do con su vo ca ción de cla ra da, en vir tud de su esen cia pro fe -

sa da, esta de be ría se guir sien do un úl ti mo lu gar de re sis ten cia crí ti ca –y más

que crí ti ca –fren te a to dos los po de res de apro pia ción dog má ti cos e in jus tos.

(De rri da, 2010: 9, 10 y 12)

Lo an te rior se ten dría que ver casi como un “im pe ra ti vo”, si se de sea

que nues tras ins ti tu cio nes edu ca ti vas no su cum ban ante la per sua sión y,

has ta coer ción, de es tán da res que co rrom pen todo or den es pi ri tual. En

ello está en jue go la in te gri dad de quie nes for ma mos par te de ellas. Ante

una co mu ni dad do cen te ago ta da por el fre ne sí del éxi to, el re sul ta do es

de sa len ta dor. La ecua ción se ría: a ma yor pro duc ción, ma yor co lap so en

to dos los sen ti dos, fí si co, men tal, emo cio nal y es pi ri tual:

El mito de Pro me teo pue de rein ter pre tar se con si de rán do lo una es ce na del

apa ra to psí qui co del su je to del ren di mien to con tem po rá neo, que se vio len ta

a sí mis mo, que está en gue rra con si go mis mo. En rea li dad, el su je to de ren di -

mien to, que se cree en li ber tad, se ha lla tan en ca de na do como Pro me teo (…)

De esta ma ne ra, Pro me teo, como su je to de au toex plo ta ción, se vuel ve pre sa

de un can san cio in fi ni to. Es la fi gu ra ori gi na ria de la so cie dad del can san cio.

(Han, 2012: 9)

Bajo este pa no ra ma ¿có mo se pue de re sis tir y con te ner a la ma qui na -

ría si jus to esta, en gu lle todo lo que le cir cun da? ¿De dón de ob te ner la

fuer za para ello si el burn out lo im pi de? Así pues, le jos de re sis tir, se ali -

men ta de ma ne ra vo lun ta ria, a di cha ma qui na ria. De esta ma ne ra, la co -
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mu ni dad uni ver si ta ria se con vier te en re fu gio de se res can sa dos, aba ti -

dos por la de ses pe ran za. Con ello no se pre ten de asu mir una pos tu ra apo -

ca líp ti ca, sino más bien com ba ti va, a tra vés de la cual, como sos tu vo

Nietzsche, sea po si ble “trans for mar exis ten cias”.  Ello no es po si ble sin la

di rec ción de la éti ca, pero tam bién de la on to lo gía, pues no hay ac ción

(éti ca) sin un agen te de la ac ción o ser (on to lo gía):

(…) las uni ver si da des y las ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior son de aho ra

en ade lan te so li ci ta das para que fuer cen sus com pe ten cias, y no sus ideas:

tan to mé di cos como pro fe so res de tal o cual dis ci pli na, tan tos in ge nie ros,

tan tos ad mi nis tra do res, etc. La trans mi sión de los sa be res ya no apa re ce

como des ti na da a for mar una éli te ca paz de guiar a la na ción en su eman ci pa -

ción, pro por cio na al sis te ma los <ju ga do res> ca pa ces de ase gu rar con ve -

nien te men te su pa pel en los jue gos prag má ti cos de los que las ins ti tu cio nes

tie nen ne ce si dad. (Lyo tard, 2014, p. 90)

Aho ra bien, ¿qué se pue de de cir de la dia da edu ca ción y éti ca? En pri -

me ra ins tan cia, se pue de res pon der que no es po si ble au tén ti ca edu ca -

ción sin la in je ren cia de la éti ca. La edu ca ción es un va lor que, por su pues -

to, anu da con otros más. La for ma ción de todo ser hu ma no y sus im pli ca -

cio nes en el or den so cial, dan cuen ta del sta tus éti co de una na ción. En

este pun to, re sul ta per ti nen te alu dir de nue vo a Nietzsche, quien se preo -

cu pó so bre ma ne ra por la edu ca ción. Como una mues tra de ello, alu do a su 

tex to El por ve nir de nues tras es cue las, es cri to en 1872. Se tra ta de un tex to

en el cual el fi ló so fo ale mán es gri me una cáus ti ca crí ti ca en tor no a la edu -

ca ción en Ale ma nia. Él re fie re a dos ten den cias que pre va le cían en la épo -

ca. La pri me ra, es la ex ten sión de la cul tu ra y, la se gun da, la dis mi nu ción o

de bi li ta mien to de la cul tu ra. Ase gu ra que, en am bos ca sos, lo que se ge ne -

ra es una cul tu ra fal sa (Nietzsche, 2010).

Nietzsche lan gui de ce ante la mi se ria es pi ri tual de su épo ca; con si de ra 

que la cul tu ra se ha de gra da do a lo útil y la ga nan cia, im pe ran do la eco no -

mía po lí ti ca, la cual im pi de el na ci mien to de la au tén ti ca cul tu ra. En ese

en tor no, la he ge mó ni ca can ti dad anu la toda no ble za, pues aque lla se vin -

cu la con la ra pi dez, de jan do atrás la ne ce sa ria re fle xión.

Ética profesional para docentes e investigadores  ¡  Más allá de una moral idealista18



La mo der ni dad que se afe rra al pre sen te y des pre cia la gran de za del

pa sa do, pero tam bién mues tra des dén por el fu tu ro, pues esto no ge ne ra

usu fruc tos. No im por ta de qué épo ca mo der na se esté ha blan do, al pa re -

cer, la cons tan te es ob viar la his to ri ci dad para enar bo lar “lo ac tual”. Y es

así como, “per ma nen te men te”, se im po ne la ne ce si dad de cam biar a in no -

va do res mo de los edu ca ti vos que, en la ma yo ría de los ca sos, solo atien -

den a las exi gen cias del mer ca do en de tri men to de la edu ca ción o cul tu ra:

(…) es toy con ven ci do de que los nu me ro sos cam bios in tro du ci dos por la ar -

bi tra rie dad de la épo ca ac tual en di chas es cue las, con el fin de vol ver las más

“ac tua les”, no son otra cosa que des fi gu ra cio nes y abe rra cio nes, con res pec to 

a la no ble ten den cia pri mi ti va de su cons ti tu ción. Y lo que po de mos es pe rar

del fu tu ro con res pec to a esto es una re no va ción, un re ju ve ne ci mien to y una

pu ri fi ca ción del es pí ri tu ale mán, en tal me di da que de él re naz can en cier to

modo tam bién es tas ins ti tu cio nes y, des pués de ese re na ci mien to, pe rez can

vie jas y nue vas: en cam bio, las ins ti tu cio nes pre sen tes, por lo ge ne ral, pre -

ten den ser “mo der nas” y “ac tua les”. (Nietzsche, 2010, p. 21 y 22)

Y es que, si se atien de la crí ti ca de Nietzsche en cuan to a la apo lo gía del 

pre sen te en de tri men to del pa sa do y del fu tu ro, se pue de ad ver tir que ello 

ha sido, casi, una cons tan te en di ver sos pe rio dos his tó ri cos, bas ta re cor -

dar la Ilus tra ción, el po si ti vis mo y ni qué de cir de la fi lo so fía ana lí ti ca for -

ma lis ta. El pa sa do re pre sen ta un es tor bo para el de sa rro llo de la cien cia;

por su pues to, esa vi sión dio un giro gra cias a la im por tan cia que Tho mas

Kuhn dio a la his to ria de la cien cia.  Así pues, ajus tar se a los cri te rios de lo

ac tual es lo prio ri ta rio, aun que ello de ri ve en la im po si bi li dad para cons -

truir la au tén ti ca cul tu ra.

En este mo men to cabe pre gun tar se ¿qué es lo que mue ve a Nietzsche

a rea li zar tan cáus ti ca crí ti ca? ¡La es pe ran za! Ya des de el tí tu lo del tex to

alu di do se pue de ad ver tir ello. Si bien con la muer te de Dios se de rrum ba

todo fun da men to, la apues ta de Nietzsche, des de su nihi lis mo, es des truir

para lue go cons truir, es de cir, cuan do se ha per di do la fe en los va lo res

tra di cio na les, al in di vi duo le com pe te lle var a cabo la mo nu men tal ta rea

de crear nue vos va lo res. Al de rrum bar se los va lo res de la re li gión y la

creen cia cie ga en la cien cia, sin duda, el ser hu ma no se en fren ta a una cri -
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sis axio ló gi ca, mis ma que, para Nietzsche, es del todo po si ti va, dado que

es jus to en los mo men tos de cri sis cuan do se de ben crear es tra te gias para

su pe rar las. Ello pue de acla rar se si se atien de a que el tér mi no “cri sis”

(Kri nein) sig ni fi ca “jui cio”, “de ci sión”:

(La vo lun tad de po der) un mo vi mien to que, en cual quier cla se de fu tu ro, des -

trui rá ese nihi lis mo per fec to, pero que lo pre su po ne ló gi ca y psi co ló gi ca -

men te y que no pue de ve nir ab so lu ta men te de él y por él. Pues ¿por qué es

ne ce sa rio el sur gi mien to del nihi lis mo? Por que al lle gar a sus úl ti mas con se -

cuen cias, los mis mos va lo res que he mos te ni do has ta aho ra son los que lo ha -

cen ne ce sa rio; por que el nihi lis mo es la re sul tan te ló gi ca de nues tros gran -

des va lo res y de nues tro ideal; por que de be mos ex pe ri men tar en no so tros el

nihi lis mo para lle gar a com pren der cuál era el ver da de ro va lor de esos “va lo -

res” …Algu na vez ne ce si ta re mos va lo res nue vos. (Nietzsche, 2001, p. 32)

De ello se si gue que quien elu de la cri sis, re nun cia a su ca pa ci dad de

de ci dir y de crear sus pro pios jui cios. En los mo men tos de ma yo res vi ci si -

tu des es cuan do el in di vi duo tra za de rro te ros para su pe rar las. Y cla ro

está, todo esto tie ne ver con la li ber tad, ese va lor su pre mo a tra vés del

cual ele gi mos y de ci di mos, des de las cues tio nes más ni mias has ta las más

tras cen den ta les. Sin em bar go, ho dier no, se vive in mer so en una li ber tad

pa ra dó ji ca (Han, 2012), en una es pe cie de es ce na rio don de se “eli ge”, no

con au tén ti ca li ber tad, dado que la li ber tad in di vi dual se tor na coac ción

en el su je to de ren di mien to, el cual es “pa ri do” por el ca pi tal (Han, 2014).

Aquí, la coac ción no pro vie ne de un agen te ex ter no, sino del su je to mis -

mo. La ex plo ta ción de sí mis mo es el man tra para al can zar el éxi to, La pa -

ra do ja ra di ca en que el su je to se dice a sí mis mo “tú pue des”, con vir tién -

do se en es cla vo de sí. Pa re cie ra que la li ber tad es solo pri va ti va de esa ma -

qui na ria lla ma da ca pi tal, quien vio len ta al su je to para su pro pia ex plo ta -

ción:

Vi vi mos una fase his tó ri ca es pe cial en la que la li ber tad mis ma da lu gar a

coac cio nes. La li ber tad de po der ha cer ge ne ra in clu so más coac cio nes que el

dis ci pli na rio de ber (…) El su je to del ren di mien to, que se pre ten de li bre, es en

rea li dad un es cla vo. Es un es cla vo ab so lu to, en la me di da en que sin amo al gu -
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no se ex plo ta a sí mis mo de for ma vo lun ta ria. No tie ne fren te a sí un amo que

lo obli gue a tra ba jar. (Han, 2014, 12)

Fi nal men te, re sul ta per ti nen te men cio nar la im por tan cia de con ti -

nuar cul ti van do una éti ca se cu la ri za da, es de cir, sin víncu los con la me ta -

fí si ca ni la teo lo gía, dado que es tas se eri gen so bre el fun da men to, el cual

es uni ver sal y, por lo mis mo, lo acep ta la di fe ren cia, lo mul tí vo co, lo equí -

vo co, el de ve nir, etc., lo que da pie a los to ta li ta ris mos, que ex clu ye todo

aque llo que no co rres pon de a di cho uni ver sal. La vio len cia de los to ta li ta -

ris mos es con se cuen cia de la vio len ta im po si ción de la ver dad ab so lu ta.

Se re quie ren éti cas no del más allá, sino si tua das en este mun do con -

tin gen te y fác ti co. Un mun do, que le jos de des pre ciar se, como lo hace la

me ta fí si ca, se ame, al gra do de ac tuar en su “be ne fi cio”, que es el nues tro,

dado que so mos mun do y al gra do de ir con tra co rrien te res pec to a lo im -

pues to como ver da de ro, bue no y be llo: Lo an te rior, es tan vi tal como el

res pi rar mis mo.  Cuan do la opre sión, el con trol y la su mi sión triun fan, el

ser hu ma no se re du ce a un mero me dio que ali men ta a un sis te ma que lo

de vo ra, per dien do con ello, en tre otras co sas, su dig ni dad.
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II

q

Ética vaporizada. La desinformación y las fake 

news suscitadas durante la contingencia

sanitaria del Covid-19

Edith Her nán dez Mén dez1

Gri sel da Her nán dez Mén dez2

Re su men

El pre sente tex to se pro pu so in da gar so bre dos va ria bles: la pro ble má ti ca 

de la in for ma ción del Sec tor Sa lud en re la ción con el COVID-19 y la de la

de sin for ma ción (no ti cias fal sas) pro mo vi da so bre esta cri sis. Du ran te la

pan de mia, no hubo un aná li sis con cien zu do. Actual men te no hay an te ce -

den tes de es tu dios teó ri cos ni em pí ri cos so bre el pro ce so de co mu ni ca -

ción de la in for ma ción por par te del Go bier no de Mé xi co para de ter mi nar

su efec ti vi dad o sus li mi ta cio nes, y son es ca sas las in ves ti ga cio nes so bre

la de sin for ma ción en Mé xi co. El ob je ti vo de este ca pí tu lo es re fle xio nar en 

tor no a la de sin for ma ción y las fake news sus ci ta das du ran te la con tin gen -

cia sa ni ta ria del Co vid-19, con base en la re vi sión de va rias fuen tes. Al

mis mo tiem po, se pre ten de ge ne rar la re fle xión so bre cómo la de sin for -

ma ción y las fake news arre me ten con tra la éti ca.

Pa la bras cla ve:  in for ma ción, de sin for ma ción, fal sas no ti cias, éti ca.
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Abstract

This text set out to investigate two variables: the problem of information

in the Health Sector in relation to COVID-19 and that of misinformation

(fake news) promoted about this crisis. During the pandemic, there was

no thorough analysis. Currently there is no history of theoretical or

empirical studies on the process of information communication by the

Government of Mexico to determine its effectiveness or limitations, and

there is little research on disinformation in Mexico. The objective of this

chapter is to reflect on the misinformation and fake news raised during

the Covid-19 health contingency, based on the review of several sources.

At the same time, the aim is to generate reflection on how misinformation

and fake news attack ethics.

Key words: in for ma tion, di sin for ma tion, fake news, et hics

Intro duc ción

La pala bra éti ca, uti li za da por pri me ra vez por Aris tó te les, ac tual men te es 

con si de ra da como la dis ci pli na, ra mi fi ca ción de la fi lo so fía, que tie ne por

co me ti do la exa mi na ción de los cá no nes de la mo ral que guían el com por -

ta mien to y ac tuar hu ma no bajo los prin ci pios de li ber tad, jus ti cia y vir -

tuo si dad. El hom bre vir tuo so sabe dis cer nir en tre el bien y el mal y hace lo 

co rrec to en tan to que está orien ta do por el bien.

Ge ne ral men te la pa la bra éti ca se uti li za como si no ni mia de mo ral, sin

em bar go, guar dan di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, pues mo ral se uti li za más

para re fe rir se a nor mas y va lo res tra di cio na les y la éti ca como dis ci pli na

cues tio na do ra y ana lí ti ca de las ac cio nes con ce bi das como co rrec tas.

En tér mi nos sen ci llos, la éti ca es con si de ra da como el sis te ma de va lo -

res que guían y orien tan el ac tuar hu ma no en ca mi nán do lo ha cia el bien.

La fun ción de la éti ca es ca pi tal, por eso se sub di vi de en ra mas, en tre

es tas se tie ne a la me taé ti ca, la éti ca deon to ló gi ca y la éti ca apli ca da. La

pri me ra ana li za los sig ni fi ca dos atri bui dos a pa la bras como fe li ci dad, be -

lle za, co rrec to, en tre otras no cio nes que pue den ser has ta cier to pun to re -

la ti vas. La se gun da, se en car ga de es ta ble cer prin ci pios o re glas que per -

mi tan guiar a los hom bres bajo prin ci pios de or den, jus ti cia, equi dad, li -
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ber tad... Y la ter ce ra, la éti ca apli ca da, como su nom bre lo in di ca se im ple -

men ta en ac tos con cre tos, por ejem plo, la bioé ti ca, noé ti ca, éti ca am bien -

tal o éti ca co mu ni ca cio nal.

Para efec to de este tra ba jo, nos cen tra re mos en la éti ca co mu ni ca cio -

nal. Con si de ra mos que la co mu ni ca ción es una ta rea fun da men tal de los

hu ma nos y debe es tar re gi da por va lo res como li ber tad, de mo cra cia, jus -

ti cia, ve ra ci dad, en tre otros. Si ello no se lo gra, en ton ces no hay éti ca.

En las si guien tes pá gi nas, se ofre ce una re vi sión de los an te ce den tes

del pro ble ma con cer nien te a la co mu ni ca ción, el pa pel de los agen tes in -

for ma ti vos, la de sin for ma ción y el im pac to de las fal sas no ti cias en el

mun do, pero en es pe cial en Mé xi co; nos re mi ti mos a la re vi sión de no cio -

nes fun da men ta les como in for ma ción, de sin for ma ción, men sa je, emi sor-

re cep tor, có di go, así como al ori gen de no ti cias fal sas o fake news. En un

se gun do mo men to, se ana li za cómo ante la con tin gen cia sa ni ta ria del Co -

vid-19, en todo el mun do, ha re sur gi do el de sa so sie go con el de sor den de

in for ma ción y las fal sas no ti cias. El ob je ti vo, jus ta men te, es re fle xio nar en 

tor no a ac cio nes no éti cas como la de sin for ma ción y las fake news sus ci ta -

das du ran te la con tin gen cia sa ni ta ria del Co vid-19, con base en la re vi sión 

de va rias fuen tes.

Ante ce den tes. De sin for ma ción y las fake news

Los de sa rro llos tec no ló gi cos más re cien tes en el área de la co mu ni ca ción

han trans for ma do no ta ble men te no so la men te la for ma de pro du cir, co -

mu ni car y dis tri buir las no ti cias e in for ma ción, en ge ne ral, en todo el

mun do, sino tam bién el rol de los agen tes e in tér pre tes (emi so res y re cep -

to res). De la mo da li dad im pre sa, por ejem plo, se ha tran si ta do a mo da li -

da des au di ti vas, vi sua les y au dio vi sua les con una so fis ti ca ción sin pre ce -

den tes a tra vés de di fe ren tes me dios tec no ló gi cos: apli ca cio nes de chat

(WhatsApp, Mes sen ger, Line, Skype, Goo gle han gouts), re des so cia les (Fa -

ce book, Twit ter, Insta gram, You Tu be), pla ta for mas di gi ta les (Air bnb,

Uber), blogs, pá gi nas web, en tre otras. Ade más, la ve lo ci dad de todo el

pro ce so (pro duc ción, co mu ni ca ción y dis tri bu ción) es sor pren den te,

pues ape nas sale una no ti cia en al gún me dio, esta se dis tri bu ye de ma ne ra 

Ética vaporizada. La desinformación y las fake news suscitadas
durante la con tin gen cia sa ni ta ria del Co vid-19 25



ace le ra da e, in clu so, pasa a pro ce sos de re pro duc ción por par te de los re -

cep to res, quie nes se con vier ten en agen tes re pro duc to res de no ti cias. Y

es que, como de li nea mos an tes, los agen tes tam bién han cam bia do.

Si bien, en Mé xi co, an tes eran los go bier nos y los pe rio dis tas los ac to -

res prin ci pa les en la co mu ni ca ción de la in for ma ción a la ciu da da nía, en la 

ac tua li dad, con el ad ve ni mien to de to dos es tos ins tru men tos tec no ló gi -

cos, nue vos agen tes han asu mi do la la bor de pro du cir, co mu ni car y/o dis -

tri buir la in for ma ción. Las te le vi so ras, ra dio di fu so ras, pe rió di cos, com -

pa ñías pu bli ci ta rias, gru pos po lí ti cos, or ga ni za cio nes di ver sas, co lec ti -

vos, y más, se han con ver ti do en asi duos pro ta go nis tas en la co mu ni ca -

ción in for ma cio nal. Y, de ma ne ra muy in te re san te, la ciu da da nía tam bién

ha in cur sio na do en es tas ac ti vi da des. Agen tes an tes pa si vos, aho ra tie nen 

un rol ac ti vo en las di fe ren tes fa ses del pro ce so de co mu ni ca ción de la in -

for ma ción.

De esta ma ne ra, el si glo XXI pre sen cia cam bios ver ti gi no sos en la co -

mu ni ca ción de la in for ma ción, aun que, la men ta ble men te, es tos no siem -

pre con lle van im pli ca cio nes po si ti vas o be ne fi cio sas para la so cie dad, en

ge ne ral. Por una par te, ob ser va mos que, aún con toda esta abun dan cia

tec no ló gi ca, el he cho de com par tir in for ma ción no ga ran ti za que esta lle -

gue a sus des ti na ta rios o que sus ci te las res pues tas es pe ra das en di cha

au dien cia, ya que, en el pro ce so co mu ni ca ti vo, en ge ne ral, y de una no ti cia 

o in for ma ción en par ti cu lar, in ter vie nen va rios ele men tos que me dian la

pro pia co mu ni ca ción y sus re sul ta dos, a sa ber, el emi sor, el men sa je, el re -

cep tor, el ca nal, el có di go y el con tex to (Teo ría fun cio na lis ta). Ade más,

por tra tar se de un sis te ma abier to con in te rac cio nes en di fe ren tes ni ve les 

(Teo ría sis té mi ca), el in ter cam bio co mu ni ca ti vo se vuel ve su ma men te

com ple jo. Es de cir, la co mu ni ca ción in for ma cio nal no es un pro ce so sim -

ple ni mo no lí ti co; es muy com ple jo, di ná mi co y mul ti fa cé ti co.

Por otra par te, es cla ro que, si bien es tas in no va cio nes en la co mu ni ca -

ción han sido te rre no fér til para la par ti ci pa ción más ac ti va y asi dua de la

ciu da da nía en ge ne ral, tan to como pro duc to res de no ti cias como re cep to -

res tam bién han pro pi cia do prác ti cas no de sea bles. Aun que al gu nos aplau -

den esta “de mo cra ti za ción” de la in for ma ción (pues todo mun do es li bre de 
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ex pre sar se), otros con si de ran que esta par ti ci pa ción sin fil tros ni re gu la -

cio nes lle va a un de sor den in for ma cio nal (Ward le y Dar kas han, 2019). En

la ac tua li dad, no solo los pe rio dis tas pro fe sio na les, o es pe cia lis tas en co -

mu ni ca ción, o au to ri da des en el tema tie nen el co me ti do de crear y com -

par tir la in for ma ción; sino que cual quier per so na tie ne la li ber tad de ha cer -

lo, y mu chos se han abo ca do a ello sin con si de ra ción al gu na.

Este de sor den, no obs tan te, no es nue vo, pues la de sin for ma ción re -

mon ta des de tiem pos an ti guos con los ro ma nos; sin em bar go, las más re -

cien tes tec no lo gías se han de ve la do como po de ro sas ar mas de ma ni pu la -

ción y fa bri ca ción de con te ni dos que han lle va do a un de sor den in for ma -

cio nal en una es ca la sin pre ce den tes en todo el mun do. (Pos se ti y Mat -

hews, 2019).

Orga nis mos in ter na cio na les como la ONU, la OEA, la UNESCO y el Con -

se jo de Eu ro pa han mos tra do preo cu pa ción por este de sor den in for ma -

cio nal y han ini cia do una se rie de ini cia ti vas para com ba tir este pro ble ma

que aque ja a ni vel mun dial (véa se Ward le y Dar kas han, 2019; Con se jo de

Eu ro pa, 2018; De To rres Bar de ri, 2018; Ire ton y Pos se ti, 2018). En la De -

cla ra ción Con jun ta so bre li ber tad de ex pre sión y “no ti cias fal sas” (“fake

news”), de sin for ma ción y pro pa gan da (2017), el Re la tor Espe cial para la

Li ber tad de Expre sión de la CIDH, Edi son Lan za, ma ni fes tó que:

La de sin for ma ción y la pro pa gan da afec tan in ten sa men te a la de mo cra cia:

ero sio nan la cre di bi li dad de los me dios de co mu ni ca ción tra di cio na les, in -

ter fie ren con el de re cho de las per so nas de bus car y re ci bir in for ma ción de

todo tipo, y pue den au men tar la hos ti li dad y odio en con tra de cier tos gru pos 

vul ne ra bles de la so cie dad. Por ello, re co no ce mos las ini cia ti vas de la so cie -

dad ci vil y los me dios de co mu ni ca ción para iden ti fi car no ti cias de li be ra da -

men te fal sas, de sin for ma ción y pro pa gan da, y ge ne rar con cien cia so bre es -

tas cues tio nes. No obs tan te, re sul ta preo cu pan te que los go bier nos uti li cen

el fe nó me no de las lla ma das no ti cias fal sas o “fake news” como una ex cu sa

para cen su rar a la pren sa in de pen dien te y su pri mir el di sen so.

Las con se cuen cias de la de sin for ma ción, como se ña lan los or ga nis -

mos arri ba men cio na dos, pue den ser múl ti ples y al ta men te da ñi nas: po -

la ri za ción, de ses ta bi li za ción so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca; pér di da de la
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de mo cra cia, pér di da de con fian za en los me dios, toma de de ci sio nes equi -

vo ca das, odio, dis cri mi na ción, ra cis mo, en tre otras; es de cir, esta fa bri ca -

ción de con te ni dos pue de lle var a al te rar la rea li dad de tal ma ne ra que la

gen te se con fun da y sus res pues tas no sean las de sea bles o es pe ra das.

En Mé xi co, tam bién es evi den te la in quie tud por este pro ble ma de la

de sin for ma ción. La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos

(CNDH), en su re por te 2019, tuvo como ob je ti vos co no cer los as pec tos

prin ci pa les de las cam pa ñas de de sin for ma ción y ana li zar el efec to no ci vo 

de las lla ma das “no ti cias fal sas” y pre sen tar dis tin tas pro pues tas para

con tra rres tar di chos efec tos. La CNDH sub ra ya el he cho de que las tec no -

lo gías di gi ta les ac tua les ofre cen “a di ver sos ac to res es ta ta les y no es ta ta -

les – como em pre sas, gru pos cri mi na les, ci ber de lin cuen tes y hac kers- ca -

pa ci dad de in ter fe rir con los de re chos a la li ber tad de ex pre sión y de opi -

nión.”.  En su re por te se des ta ca que:

Entre las di fe ren tes for mas de cam pa ñas para la de sin for ma ción de la so cie -

dad, han sur gi do las lla ma das no ti cias fal sas o “fake news” en re des so cia les y 

me dios di gi ta les e im pre sos, que tie nen como ob je ti vo prin ci pal la de ses ta bi -

li dad de la de mo cra cia y el Esta do de De re cho, así como la crea ción de des -

con fian za en los go bier nos y los mis mos me dios de co mu ni ca ción. Lo an te -

rior ha traí do como con se cuen cia que en di fe ren tes paí ses se es tén de sa rro -

llan do ma yo res ni ve les de odio, dis cri mi na ción y di vi sión de gru pos de la so -

cie dad. (p. 4).

Las pro pues tas o ini cia ti vas para com ba tir este de sor den in for ma cio -

nal ema na das de es tos or ga nis mos in ter na cio na les se li mi tan a tres ám bi -

tos de ac ción, prin ci pal men te: 1) Fo men to al pe rio dis mo pro fe sio nal y

éti co; b) De sa rro llo de la al fa be ti za ción di gi tal en toda la po bla ción (li te -

ra ci dad en tor no a los me dios di gi ta les), y 3) Crea ción e im ple men ta ción

de un mar co le gis la ti vo para re gu lar la co mu ni ca ción de la in for ma ción. 

(Ward le y Dar kas han, 2019; Con se jo de Eu ro pa, 2018; De To rres Bar de ri,

2018; Ire ton y Pos se ti, 2018). Den tro de es tos ám bi tos, pro po nen di fe -

ren tes ac cio nes que in vo lu cran a di fe ren tes ac to res: go bier no, la so cie dad 

ci vil, las com pa ñías tec no ló gi cas, los pe rio dis tas, el sec tor edu ca ti vo, los

me dios de co mu ni ca ción, in ves ti ga do res, en tre otros.
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La CNDH, en Mé xi co, por su par te, pre sen ta en su re por te de 2019

doce pro pues tas con cre tas para re du cir las cam pa ñas de no ti cias fal sas,

dis tri bui das en cua tro ám bi tos: a) Ámbi to de agen tes es ta ta les; b) ám bi to

pe rio dís ti co; c) ám bi to en ma te ria de per so nas de fen so ras de los de re -

chos hu ma nos; y d) ám bi to aca dé mi co. En el pri me ro, se in te gran cues tio -

nes de or den le gal, aun que no en su to ta li dad, pues tam bién se en tre mez -

clan ac ti vi da des que pa re cen más pro pias del ám bi to aca dé mi co o del pe -

rio dís ti co. Tam bién el ám bi to c) pa re cie ra una ac ti vi dad más aca dé mi ca.

De sa for tu na da men te, es tas pro pues tas son ape nas una bre ve des crip -

ción a ma ne ra de re co men da cio nes ge ne ra les, lo que no per mi te di lu ci dar 

su al can ce ni efec tos.

Ade más de los or ga nis mos, ha ha bi do, en cier ta me di da, tam bién in te -

rés por al gu nos es tu dio sos del tema de la de sin for ma ción, so bre todo en

Eu ro pa y Esta dos Uni dos. (Véan se Ro drí guez Fer nán dez, 2019; Niel sen y

Lu cas, 2017; Ló pez-Bo rrull, Ale xan dre; Vi ves-Gràcia, Jo sep; Ba dell,

Joan-Isi dre (2018); Man za no Ca ri le ro, 2018; Ro drí guez-Fe rrán diz (2019);

Fer nán dez- Mon te si nos, 2018; Dic kin son, Da niel 2018, en tre otros).

En Mé xi co, los es tu dios son es ca sos, en rea li dad (Véa se Alva de la Sel -

va, 2017; Glo wacky et al. 2018; Mo ra les Cam pos (Coord.) (2018); San do -

val Fo re ro, 2002; Re vis ta UNO, nú me ro mo no grá fi co, 2017). Lo que pro li -

fe ra en la bi blio gra fía so bre la de sin for ma ción (no ti cia fal sas y pos ver -

dad) son en sa yos o bre ves re fle xio nes, co lum nas de opi nión, co men ta -

rios, in clu so me mes o vi deos en re des so cia les. La men ta ble men te, las in -

ves ti ga cio nes em pí ri cas rea li za das con ri gu ro si dad son muy es ca sas y,

jus to esta es una de las prin ci pa les re co men da cio nes que han rea li za do

los or ga nis mos arri ba se ña la dos.

Dis cu sión obli ga da. ¿Éti ca co mu ni ca cio nal du ran te el COVID-19?

En fe chas re cien tes, ante la con tin gen cia sa ni ta ria del Co vid-19, en todo el 

mun do, re sur gió el de sa so sie go con el de sor den de in for ma ción que se

ge ne ró, pues las im pli ca cio nes fue ron ma yús cu las por tra tar se de la vida

hu ma na. En Mé xi co, el Go bier no de sig nó al sub se cre ta rio de Pre ven ción y 

Pro mo ción de la Sa lud, el Dr. Hugo Ló pez Ga tell, como el ca nal ofi cial para
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in for mar a la po bla ción so bre la si tua ción del Co vid-19 en la na ción a tra -

vés de las con fe ren cias dia rias de las 19 ho ras y en otros me dios ma si vos.

Tam bién el Go bier no con tó con un mi cro si tio y, más ade lan te, con una

apli ca ción don de se in for ma ba de ma ne ra cla ra y ex haus ti va todo lo con -

cer nien te con la cri sis y la en fer me dad3. No obs tan te, el de sor den des bor -

da do al can zó gra dos in sos pe cha dos, ya que la so cie dad ci vil se en con tra -

ba bom bar dea da con in for ma ción pro ce den te de di ver sas fuen tes (al gu -

nas no iden ti fi ca das), por di fe ren tes me dios (re des so cia les, pla ta for mas,

apli ca cio nes) y en di fe ren tes mo da li da des (au dio, vi sual y au dio vi sual).

Algu nas no ti cias o no tas de opi nión, y ma te ria les au dio vi sua les fue -

ron pu bli ca dos y com par ti dos en los que se ma ni fes tó di cha jus ti fi ca da in -

quie tud so bre la de sin for ma ción4.  La mis ma Dra. Bea triz Gu tié rrez Mü -

ller, es po sa del Pre si den te, pu bli có vi deos en sus re des so cia les so bre la

“in fo de mia” y la de sin for ma ción, en ge ne ral.5  Mon real Ávi la (2020) des -

cri be el pro ble ma:

La cir cu la ción de in for ma ción con fu sa, im pre ci sa y en oca sio nes mal in ten -

cio na da tam bién está su ce dien do en Mé xi co. En re des so cia les se han pu bli -

ca do con te ni dos ca tas tró fi cos que se en cuen tran le jos de la rea li dad. Algu nas 

per so nas se han de di ca do a di vul gar re por tes sin fuen te ni sus ten to que con -

tra vie nen la in for ma ción ofi cial que las au to ri da des ha cen pú bli ca de ma ne ra 

dia ria. Estas ac cio nes no re sul tan so la men te irres pon sa bles e in sen si bles

ante una si tua ción que re quie re de la uni dad na cio nal para sa lir ade lan te,

sino que tam bién son su ma men te pe li gro sas, al po der ge ne rar si tua cio nes de 

pá ni co.

Las no ti cias fal sas gi ran en tor no a si tua cio nes co mu nes has ta com pli -

ca das, como es tos ejem plos:

Cir cu la en re des so cia les la fake news de que “este año de be mos ex po -

ner nos más al sol por que la cua ren te na ha re du ci do nues tras re ser vas de

vi ta mi na D”, cuan do en rea li dad será más fá cil que mar nos y da ñar la piel.
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Otra fal sa no ti cia: men sa jes di fun di dos por re des so cia les, y so bre

todo por WhatsApp, ase gu ran que “el co ro na vi rus se em pe zó a con ta giar

a par tir de va cu nas con tra la gri pe “con ta mi na das”. Esto, por su pues to,

ca re ce de sus ten tos y ba ses cien tí fi cas.

Mu chas de las per so nas, en es pe cial anal fa be tas, tie nen mie do ante

po si bles va cu nas con tra COVID, y aho ra más por la no ti cia de que Bill Ga -

tes “dijo” que la va cu na de la COVID-19 cau sa rá 700 000 muer tes. “El fun -

da dor de Mi cro soft se re fe ría al nú me ro de per so nas que po dría su frir al -

gún efec to se cun da rio si toda la po bla ción mun dial se va cu na”6

El te mor cre ce en la po bla ción o sim ple de sa so sie go con lo re fe ri do

por el ar zo bis po de Va len cia, de que una de las va cu nas se fa bri ca a base

de ce du las de fe tos abor ta dos, lo cual es pe ca do y abe rra ción del hom bre.

A lo que los cien tí fi cos res pon den “No se es tán uti li zan do cé lu las de fe tos

abor ta dos para la va cu na de la COVID-19”. Nin gu no de los cien tí fi cos ni de 

los la bo ra to rios que se en cuen tran tra ba jan do en todo el mun do para ha -

llar una va cu na con tra la COVID-19 está uti li zan do cé lu las de fe tos abor -

ta dos para fa bri car la, al con tra rio de lo di cho en una misa por el car de nal

Anto nio Ca ñi za res. El ar zo bis po de Va len cia, en su afir ma ción, ha alu di do

a la in for ma ción apa re ci da en un ar tícu lo de la re vis ta cien tí fi ca Scien ce;

sin em bar go, se tra ta de un ar gu men to con tra las va cu nas que mez cla ex -

pli ca cio nes ses ga das con da tos in cier tos”.7

Otra fal sa no ti cia gira al re de dor de los ter mó me tros tipo “pis to la” que 

usan mu chos es ta ble ci mien tos para to mar la tem pe ra tu ra a clien tes o vi -

si tan tes. Se es par ció el di cho de que da ñan la vis ta o in clu so al ce re bro. A

lo que los op tó me tras y neu ró lo gos des mien ten.

Tam po co es cier to que con eva po ra cio nes de agua y Va po rub mue ra el 

vi rus, la gen te solo que ma su na riz por que en la rea li dad el vi rus se in ser -

ta en el pul món don de nin gu na va po ra ción le lle ga.
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Y así como es tas no ti cias hay una gran va rie dad que afec tan no ta ble -

men te a la gen te, cau sán do le te mor, du das, preo cu pa cio nes y has ta daño

a su sa lud. Por su pues to que los au to res de esta de sin for ma ción no ha cen

lo co rrec to, la éti ca se eva po ra en es tos ac tos que arre me ten has ta con tra

la vida y la se gu ri dad.

Au na do al de sor den in for ma cio nal, pue de es tar ocu rrien do que la in -

for ma ción ofi cial no esté lle gan do a toda la so cie dad de bi do a va rias cues -

tio nes: los me dios por los que se trans mi ten no son ac ce si bles para to dos;

o no son de la pre fe ren cia de al gu nos sec to res por la com ple ji dad del con -

te ni do o por el uso de len gua je es pe cia li za do; o la for ma en que se pre sen -

ta el dis cur so no es la más ade cua da; o por que con fían más en otras fuen -

tes, o por que hay un alto ín di ce de anal fa be tas di gi ta les (gen te ma yor con

poca edu ca ción for mal, por ejem plo) para quie nes ac ce der a la tec no lo gía

es un obs tácu lo, en tre otras. Hay fac to res so cia les (edad, cla se so cial, ni -

vel edu ca ti vo, gé ne ro, tra ba jo o em pleo, lu gar de ori gen, etc.), cog ni ti vos,

fí si cos (de fi cien cia au di ti va o vi sual), ideo ló gi cos, en tre otros, que pue -

den con di cio nar la re cep ción e in ter pre ta ción de los men sa jes, in clu so el

in te rés pri ma rio a ex po ner se a la in for ma ción com par ti da por fuen tes ofi -

cia les (no se dan los va lo res jus ti cia e igual dad). De esta ma ne ra, no es

con di ción su fi cien te crear la in for ma ción, co mu ni car la y dis tri buir la para

que la so cie dad la re ci ba, in ter pre te y res pon da acor de con lo es pe ra do

por el emi sor; es ne ce sa rio com pren der y di se ñar es tra te gias ade cua das

para cada uno de los pro ce sos de la co mu ni ca ción de in for ma ción en esta

era di gi tal (éti ca co mu ni ca cio nal apli ca da).

Ge ne ral men te, se sue le ha blar de no ti cias fal sas o de sin for ma ción

como con cep tos som bri lla e in ter cam bia bles para in cluir di fe ren tes for -

mas de ma ni pu la ción de la in for ma ción: de sin for ma ción (fal sa), fal ta de

in for ma ción, o in for ma ción mal in ten cio na da8. En este es tu dio, uti li za -

mos el con cep to de sin for ma ción para in cluir to das es tas po si bles for mas.
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De sa for tu na da men te, al igual que con el pro ble ma de la de sin for ma -

ción, no hay a la fe cha in ves ti ga ción em pí ri ca en Mé xi co so bre los al can ces,

lí mi tes e im pac to de la in for ma ción com par ti da por las fuen tes ofi cia les en

ge ne ral, ni con cre ta men te, so bre la in for ma ción de la epi de mia del co ro na -

vi rus y la cri sis sa ni ta ria que el Sec tor Sa lud en Mé xi co co mu ni ca a la so cie -

dad ci vil. Por tan to, este es tu dio que rea li za mos sir ve de base para con ti -

nuar in ves ti gan do y re fle xio nan do so bre el fuer te im pac to que tie ne este

pro ble ma, don de ala éti ca se eva po ri za, y en un fu tu ro se es pe ra aten der

este va cío in da gan do, pre ci sa men te, des de un en fo que mix to (cuan ti ta ti vo

y cua li ta ti vo), la in ci den cia que tie ne la in for ma ción del Sec tor Sa lud en la

po bla ción me xi ca na y el pa pel de la de sin for ma ción en este pro ce so. Nues -

tra fi na li dad a pos te rio ri es ofre cer en el fu tu ro un plan es tra té gi co a cor to

pla zo para ayu dar a re sol ver el pro ble ma y en fren tar los de sa fíos de la in -

for ma ción del sec tor sa lud en re la ción con el Co vid-19 en Mé xi co.

A ma ne ra de con clu sión

Si bien la éti ca es la dis ci pli na que se en car ga de orien tar al hom bre para

ha cer lo co rrec to, es ob vio que fal sear la in for ma ción, su pri mir la, ocul tar -

la, ne gar la, son con duc tas no éti cas que cau san mu cho daño y más aún en

el ám bi to de la sa lud. Na die de sea en fer mar y me nos mo rir, y du ran te la

pan de mia se pa de ció de zo zo bra, te mor a la muer te, ig no ran cia, pero tam -

bién bús que da de sa lud, de fe y es pe ran za. Para ese mo men to, la de sin for -

ma ción pro vo có fa ta li da des por que mu chas per so nas se ne ga ron a va cu -

nar se y, con se cuen te men te, fa lle cie ron; otros se con ta gia ron, al gu nos

más dis cri mi na ron o re cha za ron a los con ta gia dos, en fin. Sin lu gar a du -

das, este tra ba jo nos ha per mi ti do abrir nues tros ho ri zon tes re fle xi vos

ante este im por tan te tema que debe ser re vi sa do en otros con tex tos don -

de la de sin for ma ción o los fal sos men sa jes si guen ha cien do daño, acre -

cen tan do la ig no ran cia e in clu so el adoc tri na mien to.
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III

q

Ética y Didáctica. Un camino para la

construcción de una cultura de paz

Tanya Zo rri lla Cue vas

“No bas ta con ha blar de paz.

Uno debe de creer en ella y tra ba jar para con se guir la”.

Elea nor Roo se velt

Re su men

El fo men to de una cul tu ra de paz a tra vés de con duc tas éti cas es base para 

ha cer fren te a la cul tu ra de la vio len cia que se ha in cre men ta do en Mé xi co

y en el mun do. Al res pec to, la es cue la, a tra vés del cu rrí cu lum, pue de ge -

ne rar cam bios po si ti vos para la re cons truc ción del te ji do so cial; y el mo -

de lo edu ca ti vo Nue va Escue la Me xi ca na es una opor tu ni dad en di cho co -

me ti do. Asi mis mo, la for ma ción y ac tua li za ción de los do cen tes para aten -

der los cam bios en la di dác ti ca ge ne ra da por este mo de lo edu ca ti vo im -

pli ca aper tu ra y com pro mi so; así como, el con tar con las he rra mien tas

ne ce sa rias para ac tuar des de el ejem plo con las alum nas y los alum nos,

to man do como base el pa ra dig ma hu ma nis ta en esta trans for ma ción cul -

tu ral des de la éti ca. De tal for ma, la di dác ti ca es el me ca nis mo, a tra vés del 

cual las maes tras y los maes tros pue den in cul car en el es tu dian ta do las

con duc tas éti cas; así como las ha bi li da des de co mu ni ca ción y so cioe mo -

cio na les ne ce sa rias para ape lar al diá lo go y al con sen so para la re so lu ción 

pa cí fi ca de con flic tos, y de esta ma ne ra, coad yu var a la cons truc ción de

una cul tu ra de paz, y de bie nes tar para to das y to dos.
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Pa la bras cla ve: di dác ti ca, cul tu ra de paz, éti ca, cu rrí cu lum, Nue va

Escue la Me xi ca na

Abstract

The promotion of a culture of peace through ethical conduct is the basis

for confronting the culture of violence that has increased in Mexico and

the world. In this regard, the school, through the curriculum, can generate 

positive changes for the reconstruction of the social fabric; and the Nueva

Escuela Mexicana, educational model is an opportunity in this task.

Likewise, the training and updating of teachers to address the changes in

didactics generated by this educational model implies openness and

commitment; as well as having the necessary tools to act by example with

the students, based on the humanistic paradigm in this cultural

transformation from ethics. In this way, didactics is the mechanism

through which teachers can instill ethical conduct in students; as well as

the communication and socio-emotional skills necessary to appeal to

dialogue and consensus for the peaceful resolution of conflicts, and in this 

way, contribute to the construction of a culture of peace and well-being

for all.

Key words: Di dac tics, cul tu re of pea ce, et hics, cu rri cu lum, Nue va

Escue la Me xi ca na.

A modo de aper tu ra

A lo lar go de la his to ria de la hu ma ni dad, las gue rras, los con flic tos ar ma -

dos, los en fren ta mien tos, y en ge ne ral, la vio len cia, han ca rac te ri za do la

for ma de re sol ver los pro ble mas en tre los paí ses y las per so nas. El uso de

la fuer za como he rra mien ta para “ga nar” en una dis cre pan cia, ha sido un

mé to do uti li za do por per so nas en todo el mun do. Asi mis mo, las prác ti cas

vio len tas si guen sien do par te del día a día en al gu nas re la cio nes en tre

com pa ñe ros, pa re jas, her ma nos, fa mi lias y es tu dian tes, por men cio nar

al gu nas. Estas vio len cias pue den ser muy di ver sas y de dis tin ta ín do le: fí -

si cas, psi co ló gi cas, eco nó mi cas y so cia les, en tre otras; así como en dis tin -

tos es pa cios como pue den ser la ca lle, el tra ba jo, el trans por te y la es cue la.
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La men ta ble men te, en esta úl ti ma, la es cue la, y en lo re fe ren te al ám bi -

to edu ca ti vo, la vio len cia se ha he cho pre sen te con gran fuer za. El bullyng

daña gra ve men te a quie nes lo pa de cen, daña su au toes ti ma, afec ta su de -

sem pe ño es co lar; y so bre todo, su re la ción con sus de más com pa ñe ras y

com pa ñe ros. Actual men te, con las re des so cia les, ha tras cen di do al lla ma -

do ci ber bullyng -ci be ra co so-, don de a tra vés de di chas pla ta for mas di gi ta -

les, se hu mi lla a al gu nos es tu dian tes, afec tán do los psi co ló gi ca men te, y en

ca sos más gra ves, ori llán do los al sui ci dio.

Igual men te, las re des so cia les se han con ver ti do en una nue va “edu ca -

ción” para las per so nas, mues tran un fal so ideal de fe li ci dad ba sa do en el

con su mis mo, una ima gen dis tor sio na da del cuer po, y el po seer como sím -

bo lo de éxi to. Lo que ha im pac ta do en pér di da de va lo res, don de la lla ma -

da nar co cul tu ra ha co men za do a ocu par un es pa cio en tre la ju ven tud de

Mé xi co y de otros paí ses. De esta ma ne ra, la es te ti fi ca ción de la vio len cia

en las re des so cia les, y en ám bi tos como la mú si ca y la te le vi sión, ha ge ne -

ra do que esta for ma de ver el mun do sea el de seo de al gu nas y al gu nos es -

tu dian tes para su pro pio fu tu ro.

“Vi vi mos en un mun do vio len to, en el que la cul tu ra de la vio len cia im -

preg na to das las es fe ras de la ac ti vi dad hu ma na: la po lí ti ca, la re li gión, el

arte, el de por te, la eco no mía, la ideo lo gía, la cien cia, la edu ca ción” (Fi sas,

2011, p. 7); y es esta úl ti ma, la que a su vez, tie ne la opor tu ni dad de ge ne -

rar un cam bio para pa sar de la cul tu ra de la vio len cia a la cul tu ra de la paz. 

Esta cul tu ra es aque lla que ape la al diá lo go y al con sen so, an tes que a la

agre sión y al uso de la fuer za.

Como par te de la cul tu ra de paz, es re le van te acep tar que “los con flic -

tos son par te in he ren te del ser hu ma no y de sus in te rre la cio nes” (SSP,

2011, p. 4). To dos so mos di fe ren tes y no po de mos pen sar y ac tuar de la

mis ma ma ne ra, lo que ge ne ra que haya con flic tos de una u otra for ma,

pue de de cir se que son ine vi ta bles y son par te de las re la cio nes hu ma nas;

sin em bar go, la vio len cia sí se pue de evi tar (Amstutz en Lira, Vela & Vela,

2014, p. 125).

Un con flic to es una si tua ción ge ne ra da por el de sa cuer do en tre per so -

nas, pu dien do pro vo car “sen ti mien tos como ra bia, an sie dad, pena, frus -
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tra ción, an gus tia, te mor, sen sa ción de de ses pe ran za ante el fu tu ro o im -

po ten cia, en tre otras sus cep ti bles de trans for mar se en ac tos vio len tos”

(SSP, 2011, p. 4). Estos ac tos, pue den es tar re la cio na dos “a cau sas o mo ti -

vos eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les, cul tu ra les, psi co-afec ti vos, re li gio sos

y te rri to ria les, en tre otros” (Oso rio, 2012, p. 54) que da ñan gra ve men te a

las per so nas y son con tra rios a la cons truc ción de una cul tu ra de paz, don -

de la éti ca ha que da do atrás. Son in nu me ra bles las cau sas por las cua les

una dis cre pan cia pue de evo lu cio nar en vio len cia; sin em bar go, cuan do

de ri va en ésta tie nen al gu nos as pec tos en co mún: el de seo de ga nar, con -

tro lar, do mi nar o el “sa lir se con la suya”, así como frus tra ción y mie do;

por lo que el po der lle gar a un acuer do se com pli ca ante un pen sa mien to

nu bla do que no per mi te el diá lo go y la bús que da de so lu cio nes en las que

am bas par tes pue dan es tar con for mes (Fi sas, 2011, p. 4).

De igual for ma, cuan do no se ha edu ca do para reac cio nar aser ti va -

men te ante las di fe ren cias con otras per so nas, to man do de base la éti ca

como for ma de vida, o peor aún, se ha en se ña do a “re sol ver” me dian te la

vio len cia, o vi ven vio len cia los es tu dian tes, el re sol ver los con flic tos de

ma ne ra pa cí fi ca se com pli ca aún más; que dan do en la es cue la la po si bi li -

dad de mos trar le a las alum nas y a los alum nos que exis ten otras for mas

de re sol ver los pro ble mas.

Asi mis mo, la vio len cia tie ne tam bién una base cul tu ral don de la casa

jue ga un pa pel de re le van cia, “la men ti ra y la in jus ti cia, que es apren di da

por los ni ños, a tra vés del ejem plo de los pa dres y her ma nos, pue den ser

con ce bi das por los mis mos ni ños como co mu nes, co rrec tas e in clu so ne -

ce sa rias para ‘so bre vi vir en esta so cie dad’” (Her nán dez, 2018, p. 121,

122). De esta for ma, mu chos ni ños y ni ñas cre cen cre yen do que ésta es la

for ma de re sol ver los con flic tos, y al en trar a la es cue la pue den en con trar

am bien tes ad ver sos; pues en oca sio nes ha sido pre ci sa men te en el ám bi -

to es co lar don de se ha for ta le ci do la de si gual dad, lle van do a que se re pro -

duz can com por ta mien tos hos ti les para afron tar los pro ble mas que siem -

pre sur gen de una for ma u otra a lo lar go de la vida (Her nán dez & Re yes,

2011, p.165).
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Por ello, las au to ri da des edu ca ti vas tie nen res pon sa bi li dad en la

cons truc ción de am bien tes es co la res más ar mó ni cos; se re quie re del “de -

sa rro llo de po lí ti cas de lar go pla zo que in vo lu cren a los di fe ren tes sec to -

res del go bier no y a la so cie dad ci vil” (Blan co, 2008: 10). Por que cons truir 

una cul tu ra de paz des de la es cue la, re quie re de la vo lun tad de au to ri da -

des, per so nal ad mi nis tra ti vo, pa dres de fa mi lia, la co mu ni dad, y del pro -

fe so ra do que, des de su di dác ti ca, siem bre en las alum nas y los alum nos, la 

se mi lla de la con cien cia del ac tuar des de la éti ca y la mo ral. De esta for ma,

una cul tu ra de paz im pli ca el cons truir:

Esti los de vida, pa tro nes de creen cias, va lo res y com por ta mien tos que fa vo -

rez can la cons truc ción de la paz y acom pa ñe los cam bios ins ti tu cio na les que

pro mue van el bie nes tar, la igual dad, la ad mi nis tra ción equi ta ti va de los re -

cur sos, la se gu ri dad para los in di vi duos, las fa mi lias, la iden ti dad de los gru -

pos o de las na cio nes, y sin ne ce si dad de re cu rrir a la vio len cia (Boul ding en

Fi sas, 2011, p. 8).

Por lo que edu car a tra vés de una di dác ti ca ba sa da en la éti ca, re quie -

re del edu car para la paz, del apren der a su pe rar los con flic tos aser ti va -

men te con crea ti vi dad, des de la to le ran cia y el diá lo go, y de jan do la vio -

len cia atrás (Gal tung en Fi sas, 2011: 4). Asi mis mo, edu car para la paz, im -

pli ca que los es tu dian tes apren dan a ca na li zar la agre si vi dad, de sa rro llar

su crea ti vi dad y su ca pa ci dad de aná li sis para re sol ver los con flic tos de

ma ne ra pa cí fi ca, en ten dien do que la di ver si dad es par te la in clu sión

(Edu ciac, s.f., p. 3).

Ra zón por la cual, el pa pel de las pro fe so ras y los pro fe so res es de ter -

mi nan te en esta en co mien da. La Orga ni za ción de Esta dos Ibe roa me ri ca -

nos (OEI) re co no ce que la for ma ción ini cial do cen te es base para el cam -

bio ge ne ra cio nal y el queha cer edu ca cio nal, por lo que el cu rri cu lum para

su for ma ción, ha de ser trans ver sal en éti ca y cul tu ra de paz en to das las

dis ci pli nas; y a su vez, les mo ti ve a que re pli quen este pa ra dig ma en su

pro fe sión con sus alum nas y alum nos (Blan co en Cor tés & Hir mas, 2016,

p. 7).

Ergo, la di dác ti ca, como “dis ci pli na que ana li za y orien ta so bre pro ce -

sos de en se ñan za-apren di za je con la fi na li dad de pro por cio nar un cuer po 
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de co no ci mien tos que pue da ayu dar a to mar de ci sio nes en ca mi na das a

me jo rar el apren di za je del alum na do” (Par ce ri sa & Fo rés, 2003, p. 72) es

base para que tan to do cen tes como alum nos, ac túen des de la cos tum bre

del ac tuar des de la éti ca. Por que la éti ca y la mo ral se des pren den de la

cos tum bre; de cía Aris tó te les: “la sa bi du ría y el co no ci mien to y la pru den -

cia se lla man vir tu des del en ten di mien to, pero la li be ra li dad y la tem plan -

za son vir tu des de cos tum bres” (2014: 37), y es tas dos úl ti mas, son ejes

fun da men ta les para la re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos den tro y fue ra de

la es cue la.

El cu rri cu lum de la éti ca y la cul tu ra de paz

Los prin ci pios fi lo só fi cos del ar tícu lo ter ce ro de nues tra Car ta Mag na nos

ha blan de la res pon sa bi li dad del Esta do en el de sa rro llo ar mó ni co de to -

das las fa cul ta des del ser hu ma no y del fo men to a los de re chos, li ber ta des

y la cul tu ra de paz como base de una edu ca ción com pro me ti da con la

cons truc ción de ciu da da nía para el bie nes tar de to das y to dos. Por lo que

el cu rrí cu lum de to dos los ni ve les edu ca ti vos es el ins tru men to por el cual 

las au to ri da des edu ca ti vas y do cen tes pue den fo men tar en el es tu dian ta -

do la im por tan cia de la éti ca en el ac tuar de su día a día.

De tal modo, en los pla nes y pro gra mas de to dos los ni ve les edu ca ti -

vos se pue de im bri car la éti ca como for ma de vida; a tra vés de las di ver sas 

ma te rias, los va lo res como la ho nes ti dad, el res pe to y la so li da ri dad para

vi vir en ar mo nía. Un cu rrí cu lum hu ma nis ta que in te gre la éti ca como su

base fi lo só fi ca es una po si bi li dad ante la in fluen cia que han he cho las re -

des so cia les so bre el que la fe li ci dad está en el po seer co sas ma te ria les,

ser fa mo so y te ner mu cho di ne ro. De tal ma ne ra, un cam bio de pa ra dig ma 

im pli ca que se fo men te en las ni ñas y los ni ños com por ta mien tos éti cos,

re si lien tes y res pe tuo sos; así como las ha bi li da des de co mu ni ca ción y es -

cu cha ne ce sa rias para el diá lo go, lle gar a acuer dos y a la re so lu ción pa cí fi -

ca de con flic tos.

Actual men te, con la Nue va Escue la Me xi ca na (NEM), mo de lo edu ca ti -

vo que bus ca des de una mi ra da hu ma nis ta, in clu si va e in te gral, una edu -

ca ción “para la toda vida, bajo el con cep to de apren der a apren der, ac tua -
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li za ción con ti nua, adap ta ción a los cam bios, y apren di za je per ma nen te”

(SEMS, 2019, p. 2) es una nue va opor tu ni dad para im pac tar en las nue vas

ge ne ra cio nes en el de sa rro llo de ha bi li da des so cioe mo cio na les que les

per mi ta con tar con las he rra mien tas ne ce sa rias para ha cer fren te a las vi -

ci si tu des de la vida de ma ne ra aser ti va y éti ca.

Este mo de lo edu ca ti vo ubi ca a los alum nos en el cen tro de la edu ca -

ción, pone aten ción a sus ne ce si da des per so na les y tie ne como mi sión el

“pro mo ver el apren di za je de ex ce len cia, in clu si vo, plu ri cul tu ral, co la bo -

ra ti vo, y equi ta ti vo a lo lar go del tra yec to de su for ma ción” (p. 3). De igual

for ma, es pro mo tor de una cul tu ra de paz, que des de la in clu sión, el res pe -

to y la con cien cia so cial, pue de lle var a la pros pe ri dad in clu yen te que tan -

to ne ce si ta nues tro país.

Este mo de lo edu ca ti vo es una nue va mi ra da a la for ma de ha cer las co -

sas, don de el de sa rro llo de la em pa tía en los apren dien tes es uno de sus

ejes rec to res; así como el re co no cer que la in clu sión no pue de exis tir

cuan do se nie ga o vio len ta la iden ti dad per so nal o cul tu ral de una per so na 

o gru po (Blan co, 2008, p. 12). Igual men te, su de sa rro llo cu rri cu lar en fo -

ca do al apren di za je a lo lar go de toda la vida, brin da con te ni dos pro pios

de las ma te rias a cur sar; pero des de el hu ma nis mo y la éti ca, res pon dien -

do a las ne ce si da des edu ca ti vas, pro duc to de los cam bios so cia les, cul tu -

ra les, eco nó mi cos y tec no ló gi cos ge ne ra dos por la glo ba li za ción (Oua ne,

2008, p. 22).

Asi mis mo, la NEM, como re for ma edu ca ti va “trans for mó la edu ca ción

en Mé xi co tan to el ám bi to le gis la ti vo y ad mi nis tra ti vo como la bo ral y pe -

da gó gi co” (Gru po Geard, s.f.), im pac tan do en po lí ti cas pú bli cas para el

cam bio de pa ra dig ma, a tra vés de su im ple men ta ción en el cu rri cu lum,

don de las maes tras y los maes tros son quie nes tie nen la ba tu ta en este

pro ce so de trans for ma ción so cial; ya que, son quie nes en el aula com par -

ten sus co no ci mien tos y va lo res con los apren dien tes. Ergo, el apren der a

ser, es par te de esta trans for ma ción:

To dos los se res hu ma nos de ben es tar en con di cio nes, en par ti cu lar gra cias a

la edu ca ción re ci bi da en su ju ven tud, de do tar se de un pen sa mien to au tó no -

mo y crí ti co y de ela bo rar un jui cio pro pio, para de ter mi nar por sí mis mos
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qué de ben ha cer en las di fe ren tes cir cuns tan cias de la vida (De lors, 1996, p.

106).

El de sa rro llo del pen sa mien to crí ti co en los apren dien tes es par te de

la mi sión de la Nue va Escue la Me xi ca na, pues im pli ca el que cuen ten con

el va lor de pen sar di fe ren te, de ac tuar de acuer do a las pro pias con vic cio -

nes, y del ser un agen te de cam bio en su co mu ni da des. El es tar in for ma -

dos y de man dar res pe to a los pro pios de re chos son he rra mien tas con las

que los fu tu ros ciu da da nos y ciu da da nas pue den ha cen fren te al abu so de

po der que mu chas ve ces se hace pre sen te en dis tin tos ám bi tos de la vida.

Los di fe ren tes ti pos de vio len cia son siem pre un abu so de po der; y

por lo tan to, ins ti tu cio nes como la edu ca ti va, bus can afron tar los. Al res -

pec to, la Agen da 2030 de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das en su ob -

je ti vo nú me ro 16, se ña la la im por tan cia del pro mo ver so cie da des jus tas,

pa cí fi cas e in clu si vas, y una de las me jo res op cio nes de su pro mo ción es a

tra vés de la edu ca ción (ONU, s.f.). El sis te ma edu ca ti vo tie ne la po si bi li -

dad de fo men tar la cons truc ción de la cul tu ra de paz des de un cu rrícu lo

in clu si vo y éti co; el cual pue de ca rac te ri zar se por: 

Toma[r] en cuen ta el de sa rro llo cog ni ti vo, emo cio nal y crea ti vo de la per so -

na y de be ría es tar cen tra do en los cua tro pi la res de la edu ca ción en el si glo

XXI: apren der a sa ber, apren der a ha cer, apren der a ser y apren der a vi vir

jun tos. Tam bién de be ría cen trar se en un quin to pi lar adi cio nal: apren der a

cam biar y a asu mir ries gos (UNESCO en Oua ne, 2008, p. 22).

Este úl ti mo pi lar re quie re del de sa rro llo de la pro pia vo lun tad, es te -

ner el ca rác ter para en fren tar las con se cuen cias de de ci sio nes que mu -

chas ve ces no les gus ta a quie nes quie ren con ser var el sta tus quo. Sin em -

bar go, es la esen cia para un cam bio ideo ló gi co que no re pro duz ca de si -

gual da des y para que haya una ma yor igual dad de opor tu ni da des para to -

das y to dos. De esta ma ne ra, en la edu ca ción, “la ver da de ra in clu sión va

más allá del ac ce so, im pli ca el má xi mo apren di za je y de sa rro llo de las po -

ten cia li da des de cada per so na” (Blan co, 2008, p. 7); y para ello, se ne ce si -

ta del es fuer zo en con jun to de au to ri da des, do cen tes, so cie dad ci vil y, pa -

dres y ma dres de fa mi lia, que des de sus po si bi li da des in ter ce dan y ac cio -
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nen en este ob je ti vo que tie ne como fin el cui da do de la dig ni dad hu ma na

y la cons truc ción de una cul tu ra de paz a tra vés de com por ta mien tos éti -

cos.

De esta for ma, un cam bio cul tu ral se pue de ir cons tru yen do poco a

poco, “to dos los se res hu ma nos te ne mos una cul tu ra, y esta cul tu ra po de -

mos ha cer la evo lu cio nar, por que es di ná mi ca” (Fi sas, 2011, p. 5). Con

nues tras ac cio nes del día a día, con la en se ñan za que da mos a nues tras hi -

jas e hi jos, y en la es cue la, con un cu rrí cu lum éti co po de mos ge ne rar un

cam bio de pa ra dig ma; ya que “la cons truc ción de la paz […] em pie za en la

men te de los se res hu ma nos: es la idea de un mun do nue vo” (p. 5). No es

una uto pía, es una po si bi li dad que con pe que ños cam bios por par te de las

ma yo rías, y con una edu ca ción in clu si va, se pue da de cons truir la vio len -

cia cul tu ral que cada vez está más pre sen te en nues tro país y en mu chos

otros (p. 5).

Los sig ni fi ca dos cu rri cu la res des de la es cue la in clu si va in clu yen el fo -

men to de va lo res como el res pe to, la so li da ri dad, la ho nes ti dad y la va lo -

ra ción de las di fe ren cias; así como de las con duc tas éti cas y de las ha bi li -

da des de co mu ni ca ción que per mi tan la re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos

y la cons truc ción de una cul tu ra de paz. Asi mis mo, el que el cu rri cu lum de

los di ver sos ni ve les edu ca ti vos se en cuen tre bajo la pers pec ti va de co mu -

ni da des de apren di za je, im pul sa el de sa rro llo de di chos va lo res y ha bi li -

da des; así como de for mas de tra ba jo co la bo ra ti vas que for ta le cen en los

es tu dian tes el sen ti do de tra ba jo en equi po y de per te nen cia a un gru po,

para no ac tuar des de el in di vi dua lis mo sino des de el sen ti do de per te nen -

cia a la co mu ni dad (Coch ran-Smith & Lytle en La gos, 2016, p. 62).

De tal for ma, el cu rri cu lum de la cul tu ra de paz es aquel que bus ca en -

se ñar de ma ne ra trans ver sal el ac tuar con éti ca en to dos los ám bi tos de la

vida, y otor gar a los es tu dian tes las he rra mien tas para en fren tar los con -

flic tos des de la to le ran cia, la em pa tía, la crea ti vi dad, la jus ti cia, el diá lo go

y el con sen so. Al res pec to, una de las ha bi li da des para ello, es el apren der

a ne go ciar; mu chas ve ces no se pue de lo grar que las par tes in vo lu cra das

en el con flic to lle guen a la to tal sa tis fac ción en un acuer do, y es la ne go cia -

ción la que per mi te “que exis ta un ni vel de jus ti cia, me dian te la di plo ma -
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cia, [y] que se pue da dar en to dos los ni ve les de lo hu ma no” (Feuers tein

en Lira, Vela & Vela, 2014: 131), ge ne ran do so lu cio nes pa cí fi cas gra cias a

las he rra mien tas otor ga das por las maes tras y los maes tros de los di fe -

ren tes ni ve les edu ca ti vos.

For ma ción do cen te en éti ca y cul tu ra de paz

La for ma ción de las pro fe so ras y los pro fe so res es uno de los as pec tos re -

le van tes en la cons truc ción de una cul tu ra de paz; ya que como dice el di -

cho po pu lar: “se pre di ca con el ejem plo”; y es a tra vés de los pro ce sos

iden ti ta rios que alum nas y alum nos se apro pian de los va lo res y ac ti tu des 

para con vi vir en ar mo nía en la es cue la y en la co mu ni dad. Por lo tan to, el

que el pro fe so ra do cuen te con las he rra mien tas pe da gó gi cas para la cons -

truc ción de una cul tu ra de paz, así como con los va lo res pro pios de su

pro fe sión y como ciu da da nas y ciu da da nos, es base para ge ne rar un cam -

bio en las es cue las de los di fe ren tes ni ve les edu ca ti vos.

Las es cue las for ma do ras de do cen tes, pú bli cas y pri va das, tie nen res -

pon sa bi li dad en esta mi sión. El que el cu rri cu lum de és tas re sal te, a tra vés 

de sus ex pe rien cias edu ca ti vas, la éti ca como base de cual quier dis ci pli na

y el ac tuar des de la mo ral, es cla ve en la cons truc ción de una cul tu ra de

paz. De este modo, dado que “el sa ber pe da gó gi co se cons tru ye des de los

ini cios de la pro fe sión, y a lo lar go de su ejer ci cio” (Altet en La gos, 2016, p.

57) se ne ce si ta que la ma lla cu rri cu lar im bri que la im por tan cia del ac tuar

des de los va lo res para que la fu tu ra y el fu tu ro do cen te los pro mue van en

el sa lón de cla ses.

Por con si guien te, el cu rri cu lum de las ins ti tu cio nes for ma do ras de

do cen tes, debe es tar vin cu la do al edu car para la paz; como lo se ña la el ar -

tícu lo ter ce ro de nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -

xi ca nos, don de se re sal ta la en se ñan za de la cul tu ra de paz como par te de

una for ma ción in te gral, y que al pie dice:

La edu ca ción […] ten de raì a de sa rro llar ar moì ni ca men te to das las fa cul ta des 

del ser hu ma no y fo men ta raì en eìl, a la vez, el amor a la Pa tria, el res pe to a

to dos los de re chos, las li ber ta des, la cul tu ra de paz y la con cien cia de la so li -

da ri dad in ter na cio nal, en la in de pen den cia y en la jus ti cia; pro mo ve raì la ho -
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nes ti dad, los va lo res y la me jo ra con ti nua del pro ce so de en sen Þan za apren -

di za je (2023).

De ma ne ra que los con te ni dos de las ex pe rien cias edu ca ti vas de las

ins ti tu cio nes for ma do ras de do cen tes han de es tar re la cio na dos al fo -

men to de los va lo res y al ac tuar con éti ca en los dis tin tos ám bi tos de la

vida, para ga ran ti zar el de re cho hu ma no a la paz. Ello, nos per mi te ob ser -

var la im por tan cia de la prác ti ca do cen te, tan to de quie nes im par ten cla -

ses a los es tu dian tes de es tas ins ti tu cio nes, como de quie nes en su la bor

pro fe sio nal edu can a las ni ñas, ni ños y ado les cen tes de los di ver sos ni ve -

les edu ca ti vos.

Por con si guien te, el pa pel de las pro fe so ras y de los pro fe so res es un

eje to ral en la trans for ma ción edu ca ti va; pues quie nes de sem pe ñen tal

fun ción han de re fle xio nar cons tan te men te so bre su prác ti ca para res -

pon der, a tra vés de su di dác ti ca, a los cons tan tes cam bios so cia les, po lí ti -

cos, eco nó mi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les, fo men tan do en los es tu dian -

tes su de sa rro llo au tó no mo, y el pen sa mien to crí ti co y eman ci pa dor para

que la toma de de ci sio nes a lo lar go de su vida sea li bre, in for ma da y éti ca

(Sa cris tán y Pé rez en Su bia bre et al., 2016, p. 37).

Por otro lado, un as pec to pri mor dial para el ejer ci cio de la prác ti ca

do cen te es que las maes tras y los maes tros cuen ten con una bue na au -

toes ti ma. La alta au toes ti ma se re fle ja en to das las ac cio nes, ac ti tu des y

de ci sio nes que se to man en el día a día; y en el caso de los do cen tes, brin da 

ma yor se gu ri dad en el pro ce so de en se ñan za apren di za je e im pac ta en su

de sa rro llo per so nal y so cial. El te ner bue na au toes ti ma es im por tan te

para ac tuar con éti ca; pues “las per so nas au toes ti ma das sien ten su yos los

su fri mien tos de los de más y lu chan por ellos. Son cons cien tes de los fe nó -

me nos del pla ne ta y to man una po si ción a fa vor de los más ne ce si ta dos”

(Acos ta & Her nán dez, 2004), lo que se re fle ja en una ma yor dis po si ción a

la coo pe ra ción, al diá lo go, a la es cu cha, y a la em pa tía; y, en con se cuen cia,

a la re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos.

Por el con tra rio, las per so nas de ses ti ma das, de ma ne ra ge ne ral, ac -

túan de for ma irres pon sa ble, apá ti ca, in di fe ren te, ce lo sa, eva si va y de -

pen dien te; es tán a la de fen si va, y pue den lle gar a reac cio nar agre si va -
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men te, in va li dan do los pun tos de vis ta de otras per so nas, y li mi tan do la

co mu ni ca ción y la coo pe ra ción (2004). Por lo que bus car crear am bien tes 

de ar mo nía, don de to das y to dos se ex pre sen li bre men te des de el res pe to

y la to le ran cia, y don de se va lo re a los de más im pul sán do los a dar lo me -

jor de sí mis mos, es base para el for ta le ci mien to de la au toes ti ma tan to de

alum nos como de do cen tes; lle van do a la ge ne ra ción de es pa cios de mo -

crá ti cos, y a una me jo ra del pro ce so de en se ñan za apren di za je.

La au toes ti ma im pac ta en el ac tuar con éti ca y en la cons truc ción de

una cul tu ra de paz; y en lo que res pec ta a las maes tras y los maes tros con

una bue na apre cia ción de sí mis mos tie nen ma yor po si bi li dad de co la bo -

ra ción con los es tu dian tes, otros do cen tes, au to ri da des edu ca ti vas, ad mi -

nis tra ti vos, fa mi lias, y la co mu ni dad; pues son sen si bles a sus ne ce si da -

des y emo cio nes bus can do brin dar opor tu ni da des y apo yo (Blan co, 2008, 

p. 11). De esta for ma, el do cen te como me dia dor, bus ca pro pi ciar el diá lo -

go y el con sen so des de el res pe to y la es cu cha, “con du cién do se por el ca -

mi no de la paz para lle gar a la paz, con el pro pó si to de fo men tar la em pa -

tía, la no vio len cia y la crea ti vi dad que po ten cie las com pe ten cias para su -

pe rar el con flic to” (Loe ra & Loe ra, 2017: 192).

El pa pel de los pro fe sio na les de la edu ca ción en la cons truc ción de

una cul tu ra de paz es fun da men tal para vi vir en ar mo nía. Ellas y ellos son

quie nes des pués de las fa mi lias pa san más tiem po con las ni ñas, ni ños y

ado les cen tes, son quie nes les en se ñan so bre la vida y los va lo res, del vi vir

con éti ca; y son quie nes les brin dan las he rra mien tas ne ce sa rias para ac -

tuar como las ciu da da nas y ciu da da nos del ma ña na, que cui dan de la na -

tu ra le za, par ti ci pan en su co mu ni dad, re co no cen sus pro pias emo cio nes y 

ac túan con éti ca en sus tra ba jos, pro fe sio nes, así como en su vida per so -

nal y so cial.

Éti ca y di dác ti ca, un ca mi no para una cul tu ra de paz

Dado que “la cons truc ción de una Cul tu ra por la Paz es un pro ce so len to

que su po ne un cam bio de men ta li dad in di vi dual y co lec ti va den tro de un

área for ma ti va” (Pa los en SSP, 2011, p. 21); el pa pel del do cen te, como se

ha men cio na do, im pli ca el ac tuar des de un pun to de vis ta mo ral y éti co,
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con la ca pa ci dad de ha cer fren te a los con flic tos des de la com pren sión y la 

em pa tía para que, a su vez, las alum nas y los alum nos, re pli quen esta for -

ma aser ti va de reac cio nar ante los pro ble mas que se pre sen tan a lo lar go

de la vida (Loe ra & Loe ra, 2017, p. 206).

Asi mis mo, el ha cer uso de he rra mien tas y es tra te gias pe da gó gi cas en

la prác ti ca do cen te es base para que, des de la di dác ti ca, se fo men ten las

con duc tas éti cas para la cons truc ción de una cul tu ra de paz. Ergo, im pli ca

el edu car en de re chos hu ma nos, de mo cra cia, y en va lo res como la so li da -

ri dad, la pa cien cia y la ho nes ti dad; así como en la pre ven ción de la vio len -

cia y la re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos; a tra vés del au to co no ci mien to, el

diá lo go, la to le ran cia y la em pa tía (Ospi na en Lira, Vela & Vela, 2014, p.

125, 126).

Por lo tan to, el de sa rro llo de ha bi li da des so cioe mo cio na les es im por -

tan te en esta ar dua ta rea, pues edu car para la paz con lle va mu chas áreas

de opor tu ni dad. El que las alum nas y los alum nos cuen ten con este tipo de 

ha bi li da des per mi te te ner me jor au toes ti ma, el de sa rro llo de la crea ti vi -

dad y del pen sa mien to crí ti co; así como la con fian za en sí mis mos y en los

de más, lo que per mi te al zar la voz ante las in jus ti cias des de el res pe to, la

to le ran cia y la éti ca.

En con se cuen cia, edu car para la paz es en se ñar a “lu char con tra la pe -

re za y la ten den cia al con for mis mo y el si len cio que la so cie dad fo men ta”

(Ma yor & Fi sas en Loe ra & Loe ra, 2017, p. 194); siem pre con for me a la ley

y a tra vés de las ins ti tu cio nes, ha cien do va ler nues tros de re chos, que son

la base pri mor dial para que la cul tu ra de paz sea una rea li dad en nues tro

país y en el mun do. El re co no cer nos a no so tros mis mos como su je tos de

de re chos y obli ga cio nes, asu mien do que el es tar in for ma dos es un eje to -

ral para la toma de de ci sio nes, lle va a ha cer nos res pon sa bles de nues tro

po ten cial y de nues tros ac tos. Por que vi vir una cul tu ra de paz y:

Edu car para la paz no es so la men te ser pa ci fis ta, sino de fen sor de los de re -

chos hu ma nos pro pios y aje nos; es edu car para una ciu da da nía glo bal ca paz

de con tri buir a trans for mar la eter na cul tu ra de con fron ta ción que ha sig na -

do las re la cio nes hu ma nas e in ter na cio na les en una cul tu ra de paz (Lira, Vela

& Vela, 2014, p. 128, 129).
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Mo ti vo por el cual, las ta reas y ac ti vi da des que se rea li cen en cla se

pue den im bri car la éti ca y los va lo res, in de pen dien te de la ma te ria de la

que se tra te; pues en to das las ac ti vi da des hu ma nas hay toma de de ci sio -

nes, y las de ci sio nes siem pre pue den res pon der, por un lado, a in te re ses

mez qui nos, o por el otro, a la mo ral y al ha cer lo co rrec to. Vi vir en una cul -

tu ra de paz es vi vir en li ber tad, y vi vir en li ber tad, im pli ca el po der de ci dir 

en tre ha cer lo co rrec to de lo que no es; por lo que ser res pon sa bles de

ello, es par te de la trans for ma ción ge ne ra cio nal ha cia una cul tu ra de paz.

De esta ma ne ra el sa ber co mu ni car nos es una de las prin ci pa les ca rac -

te rís ti cas del diá lo go para lle gar a acuer dos. El sa ber ex pre sar nos des de

el res pe to y el es cu char con aten ción y aper tu ra a lo que el Otro dice, son

las he rra mien tas in dis pen sa bles para la re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos,

don de las par tes in vo lu cra das acep tan de ma ne ra sa tis fac to ria los tér mi -

nos con ve ni dos (IMJUVE en SSP, 2011, p. 20). En el caso de la es cue la, la

co mu ni ca ción au na da a la aser ti vi dad son las ha bi li da des pri mor dia les

para ha cer fren te a los con flic tos; ya que esta úl ti ma pue de ser de fi ni da

como “un com por ta mien to co mu ni ca cio nal ma du ro en el cual la per so na

no agre de ni se so me te a la vo lun tad de otras per so nas, sino que ma ni fies -

ta sus con vic cio nes y de fien de sus de re chos” (Ecu Red, s.f.), lo cual es de -

ter mi nan te ante pro ble má ti cas como el bullyng. Ello, en res pues ta, a que

las au to ri da des edu ca ti vas pue den abor dar los ca sos de vio len cia con ma -

yor co no ci mien to, y no de jar que avan cen los pro ble mas en tre los es tu -

dian tes.

Por tal mo ti vo, el de sa rro llo de ha bi li da des so cioe mo cio na les y de

con duc tas éti cas en las alum nas y los alum nos de to dos los ni ve les edu ca -

ti vos es su ma men te im por tan te; pues los con flic tos no son pro pios de una 

edad o de una eta pa en la vida. Los con flic tos ocu rren a lo lar go de toda

ella, sin im por tar edad, sexo, re li gión, ni vel so cioe co nó mi co o ni vel edu -

ca ti vo. Los con flic tos su ce den de una for ma u otra, y so bre te mas tan di -

ver sos como la ima gi na ción pue da per mi tir lo. En el caso de los jó ve nes,

usual men te son el re sul ta do de “in jus ti cias o abu so de una de las par tes,

[… y] se ex pre san en la for ma de vio len cia ver bal, fí si ca o psi co ló gi ca y en

ex pre sio nes de in to le ran cia que fre cuen te men te lle van a la di fe ren cia -
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ción, la es tig ma ti za ción y la mar gi na ción” (SSP, 2011, p. 5). Esta si tua ción

ge ne ra nue vos pro ble mas; pues quien es víc ti ma de bullyng usual men te

ve da ña da su au toes ti ma, pier de con fian za en sí mis mo, y pue de caer en

adic cio nes o en fer me da des como la de pre sión, que pue de lle var al con su -

mo de al cohol y dro gas, y en al gu nos ca sos, al sui ci dio.

Por tan to, para la re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos y la cons truc ción de 

en tor nos es co la res se gu ros, es ne ce sa rio que to das las per so nas re la cio -

na das al sec tor edu ca ti vo se in vo lu cren. Las au to ri da des con la cons truc -

ción de un cu rri cu lum trans ver sal que ten ga a la cul tu ra de paz como par -

te de su vi sión de fu tu ro; y con di rec to ras y di rec to res que con sus ac cio -

nes fa ci li ten la im ple men ta ción de pro gra mas como el Cons tru ye T, que

bus ca el de sa rro llo de ha bi li da des so cioe mo cio na les, for ta le cien do las

me tas de la Nue va Escue la Me xi ca na. Asi mis mo, las maes tras y maes tros

pue den pro mo ver el con cien ti zar a es tu dian tes so bre la im por tan cia de la 

cul tu ra de paz, me jo ran do la con vi ven cia me dian te la par ti ci pa ción in di -

vi dual y gru pal, fo men tan do la le ga li dad y el res pe to a los de re chos hu ma -

nos, pro te gien do a los es tu dian tes en caso de con flic tos; y con to das aque -

llas ac cio nes que ten gan a la éti ca como co mún de no mi na dor; y así, pre ve -

nir po si bles es ce na rios de vio len cia (p. 8, 9).

La re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos hace uso de la me dia ción y la con -

ci lia ción como es tra te gias para que las alum nas y los alum nos so lu cio nen

sus di fe ren cias. La me dia ción con sis te en que una per so na -pue de ser

pro pues ta por los mis mos es tu dian tes- ac túe de ma ne ra im par cial en el

pro ce so de diá lo go en tre las par tes in vo lu cra das para que, a tra vés del es -

cu char los pun tos de vis ta so bre el pro ble ma, se lle gue a un acuer do en el

que to dos se sien tan có mo dos. Por otro lado, la con ci lia ción es un me ca -

nis mo, don de un con ci lia dor -di rec ti vo, do cen te, pa dre o ma dre de fa mi -

lia, o in clu so otro es tu dian te- co no ce la si tua ción de con flic to, y pro po ne

op cio nes para que las par tes in vo lu cra das lle guen a un acuer do (p. 9, 11,

15, 16).

De tal modo, como par te de la di dác ti ca para la pre ven ción de de li tos,

y so bre todo para la cons truc ción de en tor nos es co la res se gu ros, es im -

por tan te que las maes tras y los maes tros va lo ren el es fuer zo de sus alum -
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nas y alum nos, y se les re co noz ca, los es ti mu len a em pren der ac cio nes, les 

ofrez can con fian za y tran qui li dad, los apo yen en caso de al gún pro ble ma

de apren di za je, les in cul quen con fian za en sí mis mos para lo grar su me -

tas, les brin den he rra mien tas para el de sa rro llo de sus ha bi li da des so -

cioe mo cio na les; y so bre todo, les en se ñen con el ejem plo, mos trán do les

con su com por ta mien to, que el ac tuar con éti ca en to dos los ám bi tos de la

vida trae be ne fi cios a to das y to dos, y que el es fuer zo que mu chas ve ces

im pli ca ha cer lo co rrec to, se re gre sa siem pre en nue vas opor tu ni da des,

bie nes tar y paz (Acos ta & Her nán dez, 2004).

La me jor for ma de en se ñar es con la prác ti ca; y la me jor for ma de en -

se ñar so bre va lo res es vi vien do los va lo res. Bus car que los alum nos y las

alum nas los aprehen dan, re quie re tam bién del lle var los a es ce na rios

don de los pon gan en prác ti ca. Vi si tar un asi lo de an cia nos y pla ti car con

ellos, re co lec tar ví ve res o ropa para per so nas que se en cuen tran en si tua -

ción de ca lle, re fo res tar y te ner con tac to con la na tu ra le za, son sólo al gu -

nas ac cio nes que per mi ten a los es tu dian tes de sa rro llar su em pa tía y

com pren sión al Otro. De igual for ma, son op cio nes para hu ma ni zar la

prác ti ca edu ca ti va que lle va a los es tu dian tes a que “apren dan a es ti mar -

se y a es ti mar a los otros, sien do es ti ma das y que ri das; es de cir, en sa yan -

do mo de los que in clu yan y va lo ren a tod@s, don de no haya ga na do res ni

per de do res” (Edu ciac, s.f.: 6), y don de to das y to dos se re co noz can a sí

mis mos como par te de una co mu ni dad, asu mien do que el bien co mún y la

cul tu ra de paz son po si bles ac tuan do con éti ca en el día a día.

A modo de cie rre

La éti ca y la di dác ti ca como ca mi no para la cons truc ción de una cul tu ra de 

paz re pre sen ta una po si bi li dad para ha cer fren te al abu so de po der que

ha ca rac te ri za do a la hu ma ni dad, y de la cual la es cue la no es la ex cep ción.

El bullyng y las di fe ren cias en tre el alum na do que pue den lle gar a ex pre -

sio nes vio len tas, son dos pro ble má ti cas de las que se ocu pa el cu rri cu lum

de la Nue va Escue la Me xi ca na. Este mo de lo edu ca ti vo bus ca des de el hu -

ma nis mo y la in clu sión fo men tar en los apren dien tes las ac ti tu des éti cas

Ética profesional para docentes e investigadores  ¡  Más allá de una moral idealista52



en sus vi das y la trans for ma ción edu ca ti va ha cia su de sa rro llo in te gral

para la re cons truc ción del te ji do so cial y la pros pe ri dad in clu yen te.

Los con flic tos son in he ren tes a la vida y es muy di fí cil evi tar los; sin

em bar go, evi tar el que lle guen a ex pre sio nes vio len tas es po si ble; y el que

el sis te ma edu ca ti vo brin de las he rra mien tas ne ce sa rias para en fren tar -

los, es re le van te en la cons truc ción de una cul tu ra de paz. De esta for ma,

por me dio de la edu ca ción “po dre mos in tro du cir de for ma ge ne ra li za da

los va lo res, he rra mien tas y co no ci mien tos que for man las ba ses del res -

pe to ha cia la paz, los de re chos hu ma nos y la de mo cra cia” (Symo ni des en

Fi sas, 2011, p. 6) que tan to ne ce si ta nues tra so cie dad y el mun do.

El de sa rro llar la em pa tía, la crea ti vi dad, la ca pa ci dad de diá lo go y de

ne go cia ción para la re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos es po si ble des de la

di dác ti ca que con di men sión éti ca in te gre di ver sas ta reas en cla se, como

di ná mi cas e in ter pre ta ción para “el re co no ci mien to del otro como otro

dis tin to a mí” (Oso rio, 2012, p. 68). Por lo que in cluir pe da go gías y me to -

do lo gías más in clu si vas ubi can do a las alum nas y a los alum nos en el cen -

tro, y ba sán do se en los prin ci pios fi lo só fi cos de la so li da ri dad, li ber ta des,

cul tu ra de paz, ho nes ti dad y jus ti cia ex pues tos en el ar tícu lo ter ce ro de

nues tra Cons ti tu ción, se pue de cons truir la ciu da da nía para la re cons -

truc ción del te ji do so cial en nues tro país; don de los de re chos hu ma nos de 

to das y to dos sean res pe ta dos y la dis cri mi na ción sea cosa del pa sa do

(Shaef fer, 2008, p. 31).

Una so cie dad de mo crá ti ca es aque lla que des de la di ver si dad in clu ye

a to das las per so nas para el ejer ci cio de su po der. De tal modo que, en el

caso edu ca ti vo, las po lí ti cas pú bli cas pro mue ven prác ti cas de apren di za -

je in clu si vas; a tra vés del cu rri cu lum, la ca pa ci ta ción do cen te, la ges tión

de las au to ri da des y par ti ci pa ción de la co mu ni dad (p. 30). Asi mis mo, las

maes tras y los maes tros al en con trar se fren te a un gru po pue den, des de

su ejem plo, y de lo se ña la do en los pla nes y pro gra mas de es tu dio, ge ne -

rar un cam bio en la cul tu ra del es tu dian ta do con el fo men to de va lo res,

con duc tas éti cas, de sa rro llo del pen sa mien to crí ti co y de ha bi li da des so -

cioe mo cio na les, que ape len al diá lo go y al con sen so; o en su caso, acu dan
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a las au to ri da des co rres pon dien tes para evi tar que re cu rran a la vio len cia 

como “so lu ción” a sus pro ble mas.

De esta for ma, el pro ce so de re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos “in vo lu -

cra la vo lun tad de re co no cer igual dad de de re chos y opor tu ni da des en tre

los alum nos, para crear so lu cio nes que sa tis fa gan a am bas par tes, se res -

ta blez can las re la cio nes so cia les y se fa ci li te la re pa ra ción del daño, si fue -

se ne ce sa rio” (SSP, 2011, p. 8). Ergo, la en se ñan za de la jus ti cia des de una

edad tem pra na es pri mor dial en la cons truc ción de una cul tu ra de paz;

pues el Esta do de De re cho es base para que las per so nas con fíen en las

ins ti tu cio nes y, en caso de al gún con flic to que no pue da ser re suel to a tra -

vés del diá lo go, las per so nas acu dan a és tas y evi ten lle gar a la vio len cia.

Por tal mo ti vo la edu ca ción para la paz en to dos los ni ve les edu ca ti vos 

y des de to das la ma te rias y ex pe rien cias edu ca ti vas es un par tea guas para 

el ha cer de la éti ca, la base de nues tras ac cio nes, toma de de ci sio nes y, a su 

vez, re pli car su en se ñan za en ám bi tos di fe ren tes a la es cue la. En con se -

cuen cia, el for ta le cer la edu ca ción ar tís ti ca, de por ti va, cul tu ral y so cial es

par te de una for ma ción in te gral para el des cu bri mien to y ex pe ri men ta -

ción pro pia de su apren der en la vida des de la éti ca, el tra ba jo en equi po y

el au to co no ci mien to que per mi te el de sa rro llo de ha bi li da des so cioe mo -

cio na les ne ce sa rias para la cons truc ción de una cul tu ra de paz (De lors,

1996, p. 107).

La di dác ti ca en este pro ce so pue de ayu dar a los es tu dian tes a apro -

piar se de los co no ci mien tos y las ha bi li da des so cioe mo cio na les para el

apren di za je a lo lar go de la vida y para que los fu tu ros ciu da da nos y ciu da -

da nas con tri bu yan a “re du cir la po bre za, ga ran ti zar la de mo cra cia, com -

ba tir la ine qui dad y el ex tre mis mo, [ade más de] pro mo ver la paz mun -

dial” (Oua ne, 2008: 26). Esta trans for ma ción cul tu ral se ve im bri ca da por

ha cer fren te a la ac tual at mós fe ra com pe ti ti va que han sem bra do los me -

dios de co mu ni ca ción, las re des so cia les y las pro pias na cio nes que se ha -

cen lla mar del pri mer mun do y que pri vi le gian el es pí ri tu de com pe ten cia

y éxi to in di vi dual so bre los va lo res, la éti ca, la con vi ven cia y el vi vir en paz 

con uno mis mo y con las de más per so nas (p. 103).
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De tal ma ne ra, la edu ca ción pro pia del ho gar y la que se ad quie re en la

es cue la des de el hu ma nis mo y la di dác ti ca, ayu dan al de sa rro llo ar mó ni co 

de la pro pia per so na li dad; así como de la bue na au toes ti ma y la em pa tía

ne ce sa rias para ape lar al diá lo go y al con sen so en los con flic tos que se

pre sen tan a lo lar go de la vida. Con ver tir se en ciu da da nas y ciu da da nos

par ti ci pa ti vos es par te del de jar atrás el in di vi dua lis mo y em pe zar a pen -

sar en co mu ni dad, sien do in clu yen tes y bus can do la igual dad de opor tu -

ni da des para to das y to dos, cui dan do siem pre del me dio am bien te, y para

que, a tra vés de la re cons truc ción del te ji do so cial, si guien do el ca mi no de

la éti ca, se cons tru ya una cul tu ra de paz no sólo en Mé xi co, sino de todo el

mun do.
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IV

q

Susan Haack: ética académica vs. pro duc ti vi dad

Ana Lui sa Pon ce Miot ti1

Re su men

El presen te ar tícu lo de sa rro lla la pro pues ta de éti ca aca dé mi ca de Su san

Haack, la cual tie ne dos com po nen tes cen tra les: por un lado, un aná li sis

crí ti co y agu do so bre el con tex to ac tual que pre va le ce en la aca de mia el

cual, como ve re mos, es com ple ta men te in hós pi to para el buen ejer ci cio y,

por el otro lado, una pro pues ta éti ca ba sa da en la ex ce len cia del ca rác ter a 

tra vés del de sa rro llo, for ma ción y prác ti ca de vir tu des que se cons ti tu yen

como un ras go ne ce sa rio para toda la bor en la aca de mia. Te nien do como

eje es tos dos as pec tos de la pro pues ta de Haack, en un pri mer mo men to,

se pre sen ta el diag nós ti co al cual con clu ye nues tra au to ra so bre el es ta do

de las uni ver si da des y el et hos que de fi ne su queha cer para, en un se gun -

do mo men to, abor dar su plan tea mien to so bre las vir tu des que de be rían

pri mar en la vida aca dé mi ca.

Pa la bras cla ves: Su san Haack, éti ca aca dé mi ca, vir tu des, et hos de la

pro duc ti vi dad, edu ca ción, in ves ti ga ción

Abstract

This article develops Susan Haack’s proposal for academic ethics, which

has two central components: on the one hand, a critical and sharp

analysis of the current context that prevails in the academy which, as we

will see, is completely inhospitable to good exercise and, on the other
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hand, an ethical proposal based on the excellence of character through

the development, training and practice of virtues that are constituted as a

necessary trait for all work in the academy. Having these two aspects of

Haack’s proposal as its axis, at first, the diagnosis to which our author

concludes about the state of universities and the ethos that defines their

work is presented to, in a second moment, address her approach on the

virtues that should prevail in academic life.

Key words: Su san Haack, aca de mic et hics, vir tues, pro duc ti vity et hos,

edu ca tion, re search

Pre sen ta ción

Como do cen tes e in ves ti ga do res, re fle xio nar so bre la éti ca aca dé mi ca no

es un tra ba jo fá cil de bi do a la ín ti ma re la ción con el ob je to de aná li sis. Su -

po ne no sólo pro fun di zar ana lí ti ca men te en el tema sino ha cer una sin ce -

ra la bor de in tros pec ción y re fle xión crí ti ca so bre nues tra ac ti vi dad, so -

bre los va lo res y ob je ti vos que guían el pro pio queha cer y a su vez rea li zar 

una re vi sión sin ce ra en pri me ra per so na so bre el ca rác ter, re co no cien do

vir tu des y vi cios que pue den es tar im pul san do u obs ta cu li zan do el tra ba -

jo aca dé mi co.

Este ar tícu lo re to ma las re fle xio nes so bre éti ca aca dé mi ca de una fi ló -

so fa que no sólo se aden tra a este tema de ma ne ra pro fun da, sino que lo

hace con ven ci da de la ne ce si dad y ur gen cia de es tas re fle xio nes crí ti cas, a

pe sar de las mo les tias e in co mo di da des que sus se ña la mien tos pue den

pro vo car. La éti ca aca dé mi ca que plan tea Su san Haack no es un de ber ser

aje no a su pro pia la bor, por el con tra rio, su tra ba jo aca dé mi co, su pro fe -

sio na lis mo y su com pro mi so con la fi lo so fía, con la edu ca ción y con el co -

no ci mien to, en ge ne ral, son ab so lu ta men te cohe ren tes con la éti ca que

pro po ne para el de sa rro llo de la vida aca dé mi ca.

Cabe men cio nar que, si bien las re fle xio nes de Haack se re fie ren fun -

da men tal men te al ám bi to de la fi lo so fía, con si de ro que sus se ña la mien tos 

y preo cu pa cio nes son per ti nen tes para re pen sar la vida aca dé mi ca e in te -

lec tual en ge ne ral, den tro de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas.
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El con tex to ins ti tu cio nal. Las uni ver si da des y el es tán dar de

pro duc ti vi dad

Un pun to cen tral que des ta ca Su san Haack (1998) es que las con di cio nes

en las que se en cuen tra la aca de mia hoy en día no se de ben a la ca li dad éti -

ca e in te lec tual de los in ves ti ga do res sino al con tex to o al me dio en el que

de sen vuel ven los aca dé mi cos y se de sa rro lla la in ves ti ga ción. La prin ci -

pal de nun cia de Haack es que las uni ver si da des guia das por una idea de

pro duc ción son un am bien te in hós pi to para la do cen cia y la in ves ti ga ción

de ca li dad. Una de las ra zo nes prin ci pa les es que se ha adop ta do un “et hos 

de ne go cios” (ver S. Haack, 2013) por el que las uni ver si da des se han con -

ver ti do en em pre sas cu yos ad mi nis tra do res va lo ran y re com pen san las

“ha bi li da des em pren de do ras” de sus aca dé mi cos, que fo men tan con cep -

cio nes de “efi cien cia” y “pro duc ti vi dad” más apro pia dos para una plan ta

de fa bri ca ción que para la bús que da y trans mi sión de co no ci mien to.

Cier ta men te, como re sul ta do de las cre cien tes pre sio nes po lí ti ca, so -

cia les, eco nó mi cas, en tre otras, se van ero sio nan do vir tu des esen cia les

para una la bor aca dé mi ca de ca li dad, con la con se cuen te “pér di da del

tono mus cu lar mo ral”. Par te de los efec tos de es tas pre sio nes y et hos em -

pre sa rial que emer gen son:

¡ El sur gi mien to y cre ci mien to de una nue va cla se de ad mi nis tra do res

aca dé mi cos que se per ci ben a sí mis mos como ge ren tes, a los pro fe so -

res como em plea dos y a los alum nos, en mu chas oca sio nes, como

clien tes.

¡ Insis ten cia en la pu bli ca ción como me dio de cer ti fi ca ción y avan ce

pro fe sio nal.

¡ Una gran preo cu pa ción por los ran kings

¡ La so cie dad ve a las uni ver si da des como una cre den cial para con se -

guir un tra ba jo de cen te, en lu gar de te ner un va lor en sí mis mo (lo que 

trae apa re ja do, en tre otras co sas, es tu dian tes sin pa sión o poco com -

pro me ti dos con la dis ci pli na de es tu dio). (Haack 2013, p. 260).

En “Uni ver si ties´ Re sear che Impe ra ti ve: Pa ying the Pri ce for Per ver se

Incen ti ves” (Haack, 2022), un pro ble ma que des ta ca nues tra au to ra es la

Susan Haack: ética académica vs. pro duc ti vi dad 61



mala in ter pre ta ción de los in cen ti vos vin cu la dos a cier tos tra ba jos in te -

lec tua les. Estos in cen ti vos, ge ne ral men te, mi den can ti dad en vez de ca li -

dad, lo cual, como ad vier te Haack, es una me di da com ple ta men te ina pro -

pia da para va lo rar el tra ba jo aca dé mi co. De trás de esta va lo ra ción cuan ti -

ta ti va res pec to a las pu bli ca cio nes que pro du ce un in ves ti ga dor o un de -

par ta men to hay un fal so ra zo na mien to guia do por el con cep to de pre pos -

te ris mo, que Haack se ña la me dian te la si guien te cita de Jac ques Bar zun:

“Pre pos te rar es po ner al fi nal lo pri me ro y al prin ci pio lo úl ti mo… Al va lo -

rar el co no ci mien to pre pos te ra mos si de ci mos… to dos de ben rea li zar in -

ves ti ga ción es cri ta como me dio de sub sis ten cia y de eso re sul ta rá una ex -

plo sión de co no ci mien to” (Haack 1998, p. 188).

El va lor de la in ves ti ga ción ra di ca en que apor ta nue vo y sig ni fi ca ti vo

co no ci mien to, sin em bar go, los in cen ti vos su po nen una pre sión so bre los

pro fe so res para ser más pro duc ti vos, para que sean in ves ti ga do res ac ti -

vos y pro lí fe ros res pec to a su pro duc ción, aun que ésta no re fle je ma yor

co no ci mien to y ex ce len cia. Las pre sio nes pro ve nien tes de los ran kings y

es tí mu los tras to can las prio ri da des de las uni ver si da des y de los aca dé -

mi cos, lo que trae apa re ja do un de te rio ro de la vida aca dé mi ca, in clu yen -

do, por su pues to, la ca li dad de la en se ñan za. Es cada vez más co mún en las 

uni ver si da des en con trar do cen tes en se ñan do ma te rias sin te ner los co -

no ci mien tos su fi cien tes de las mis mas y los alum nos, sea por ti mi dez,

mie do o por de sin te rés no se que ja rán siem pre y cuan do ob ten gan una

bue na ca li fi ca ción (ver Haack, 2013, p. 263).

Así, este de te rio ro se tra du ce en un con jun to de vi cios que se han na -

tu ra li za do en el queha cer aca dé mi co como res pues ta a las de man das de

un en tor no que bus ca cada vez más la “pro duc ti vi dad”, vi cios que res pon -

den a de man das y va lo res ins ti tu cio na les que ase me jan el queha cer aca -

dé mi co al ám bi to em pre sa rial. Va lo res fun da men ta les para un buen tra -

ba jo in te lec tual como la tran qui li dad, la crea ti vi dad, la pa cien cia y el

tiem po ne ce sa rios para un ver da de ro es fuer zo in te lec tual han sido reem -

pla za dos por ha bi li da des co mer cia les y ad mi nis tra ti vas con mi ras a la efi -

cien cia y la pro duc ti vi dad.
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Estos va lo res dis tor sio na dos son fo men ta dos, in clu so ce le bra dos, por 

las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias a me di da que han evo lu cio na do en los úl -

ti mos años y dé ca das. En nues tro caso, la ma yo ría de las uni ver si da des la -

ti noa me ri ca nas, si guien do este es que ma, han su ma do a lo que se es pe ra

de sus aca dé mi cos e in ves ti ga do res la ca pa ci dad de ge ne rar re cur sos ma -

te ria les. Un buen in ves ti ga dor ya no es aquel que con tri bu ye a la ge ne ra -

ción de co no ci mien to de alta ca li dad y a la for ma ción de los fu tu ros pro fe -

sio na les, por el con tra rio—y me atre ve ría a de cir que, prin ci pal men te—

un buen in ves ti ga dor es aquel ca paz de acu mu lar me ga pro yec tos con

gran des pre su pues tos con res pec to a los cua les el tra ba jo de in ves ti ga -

ción real pa sa rá a un se gun do pla no fren te a la ad mi nis tra ción de los re -

cur sos ma te ria les, las re la cio nes po lí ti cas y las je rar quías de po der.

No obs tan te, cabe rei te rar lo que se se ña ló más arri ba, un pun to cen -

tral del aná li sis de Haack es que el ver da de ro pro ble ma no ra di ca en los

in ves ti ga do res in di vi dua les y sus ca pa ci da des in te lec tua les. Efec ti va -

men te, no es la fal ta de ca rác ter vir tuo so del in ves ti ga dor lo que se ña la

sino el con tex to ins ti tu cio nal cuyo mar co de va lo res y ob je ti vos pro du cen

con se cuen cias de sas tro sas para la ge nui na in ves ti ga ción.

Este con tex to in hós pi to para lle var a buen tér mi no el tra ba jo in te lec -

tual, ca paz de ex tir par la vir tud in te lec tual en quie nes es tán in mer sos en

él, se ca rac te ri za, en tre otras co sas, por una cada vez ma yor pre sión por

pu bli car, lo que con du ce a pu bli ca cio nes apre su ra das y su per fi cia les sin

ma yor sus ten to, de lo que re sul ta una pro li fe ra ción de tra ba jos es cri tos

con baja o nula apor ta ción re le van te al co no ci mien to. La elec ción de te -

mas tri via les, alien ta, pre mia e in cen ti va la pro me sa de re sul ta dos fá cil -

men te ob te ni bles. Los pro ble mas se dis fra zan en lu gar de con fron tar los, y 

las es tra te gias para abor dar los se ri gen por la moda, el en can to, la os cu ri -

dad sor pren den te o la con fu sión, en opo si ción a una cla ri dad pro fun da,

di fí cil y do lo ro sa, lo cual, nos dice Haack, nos po si cio na evi den te men te, en 

un en tor no hos til e in fér til para la bue na in ves ti ga ción (Haack 1998, pp.

191-192).

Como con se cuen cia de es tas re fle xio nes, Haack pone so bre la mesa vi -

cios co lec ti vos que hoy for man par te de la in ves ti ga ción aca dé mi ca; la
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pri sa que an te po ne lo rá pi do y fá cil por so bre el ca mi no di fí cil y exi gen te,

la fal ta de jui cio para dis cri mi nar el tra ba jo que vale la pena del en de ble,

del lla ma ti vo y el de moda, la au to com pla cen cia que con du ce a una dis po -

si ción de in ge nui dad o cí ni co au toen ga ño a ima gi nar que los re sul ta dos

ver da de ra men te no ta bles pue den lo grar se fá cil o rá pi da men te, ya sea

por uno mis mo o por otros, par cia li dad que con du ce a la dis cri mi na ción u

hos ti li dad ha cia cier tas lí neas de in ves ti ga ción o ha cia cier tas per so nas,

fal ta de con si de ra ción res pec to a las preo cu pa cio nes y prio ri da des de los

de más (Haack 2013, p. 255). Estos vi cios que se han ins tau ra do en la la -

bor in te lec tual y aca dé mi ca al pun to de na tu ra li zar se, en el sen ti do de que 

se cons ti tu yen como ejes que orien tan el queha cer, su po nen una fal ta de

amor por la ver dad, lo que con du ce, como se ña la Haack, si guien do a Peir -

ce, a una fal ta de ac ti tud cien tí fi ca.

 Como con se cuen cia, Haack dis tin gue dos ti pos de pseu do in ves ti ga -

do res: el fal so in ves ti ga dor, por un lado, quien se preo cu pa no por ave ri -

guar cómo son las co sas real men te, sino en en con trar ar gu men tos para

una creen cia pre con ce bi da. Y el pseu do pe sa dor, por el otro lado, quien se 

preo cu pa, no de ave ri guar cómo son las co sas real men te, sino de pro mo -

cio nar se a sí mis mo en con tran do ar gu men tos que apo yen al gu na afir ma -

ción cuyo va lor de ver dad le re sul ta in di fe ren te pero que pien sa, pue de

real zar su re pu ta ción.

El am bien te en el que se de sa rro lla la in ves ti ga ción es fun da men tal

para pro mo ver u obs ta cu li zar la fal sa o pseu do in ves ti ga ción. Un buen

am bien te, se ña la Haack, ani ma rá la in ves ti ga ción ge nui na; un am bien te

in hós pi to, por el con tra rio, re com pen sa e in cen ti vas elec cio nes tri via les

en las que se ob ten ga re sul ta dos fá ci les, dis fra zar pro ble mas, ir por te mas 

de moda, des lum bran tes u os cu ros por en ci ma de lo pro fun do, lo di fí cil y

cla ro.

La ética académica basada en virtudes

El buen tra ba jo in te lec tual y aca dé mi co no sólo re quie re tiem po y ener -

gía, sino que debe to car la “fi bra mo ral”, es de cir, re quie re cier tos ras gos

de ex ce len cia del ca rác ter a tra vés del ejer ci cio de vir tu des en ten di das
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como dis po si cio nes bien arrai ga das que orien tan los de seos, va lo res, ne -

ce si da des, las elec cio nes y las ac cio nes2. En este sen ti do, la éti ca aca dé mi -

ca de Su san Haack en fa ti za las vir tu des por so bre las nor mas o re glas,

para lo cual pro po ne una lis ta de vir tu des fun da men ta les, aun que no ex -

haus ti vas para un ejer ci cio aca dé mi co se rio:

¡ di li gen cia, apli ca ción, es de cir, vo lun tad de tra ba jar duro;

¡ pa cien cia, per sis ten cia: es de cir, una dis po si ción para se guir ade lan te 

cuan do los re sul ta dos no son fá ci les o in me dia tos;

¡ jui cio: es de cir, la ca pa ci dad de dis tin guir el tra ba jo bue no y só li do del 

des cui da do, el su per fi cial, el en de ble y el apre su ra do o in ma du ro, y a

la gen te se ria y só li da de la ocu rren te, la au to pro mo cio na da y la par ti -

dis ta;

¡ in te gri dad: es de cir, ho nes ti dad, tan to con los de más como, no me nos

im por tan te, con uno mis mo;

¡ en fo que: es de cir, la ca pa ci dad de dis cri mi nar en tre el tra ba jo esen -

cial y el tra ba jo que es solo pe ri fé ri co o una dis trac ción;

¡ rea lis mo: es de cir, un sen ti do de lo que es fac ti ble: el au to co no ci mien -

to re que ri do para apun tar alto y, sin em bar go, man te ner una hu mil -

dad de cen te; así como un sen ti do de las ca pa ci da des y li mi ta cio nes de 

los de más;

¡ im par cia li dad: es de cir, dis po si ción para eva luar ideas, per so nas, etc., 

se gún sus mé ri tos;

¡ in de pen den cia: es de cir, la fuer za de ca rác ter para no re tro ce der en

su me jor jui cio in clu so cuan do se guir lo es di fí cil o des ven ta jo so;

¡ con si de ra ción: es de cir, una apre cia ción del va lor del tiem po y la

ener gía de otras per so nas;

¡ co ra je o, como tam bién se po dría de cir, for ta le za: es de cir, la vo lun tad 

de en fren tar las di fi cul ta des y los obs tácu los in te lec tua les y de otro

tipo y, en par ti cu lar, para es tar solo fren te a la mul ti tud cuan do sea

ne ce sa rio.
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(Haack 2013, p. 254)

Esta lis ta de vir tu des no sólo alu de al tra ba jo de in ves ti ga ción sino a la

en se ñan za. Como se ña la Haack (2013, pp. 255-256): la vir tud de la di li -

gen cia re fie re a que es tás fra ca san do como do cen te no sólo si no asis tes a

las cla ses o si lle gas tar de, tam bién fra ca sas si te pre sen tas sin pre pa ra -

ción o si has pen sa do muy poco en lo que de be ría ser el cur so y sus ob je ti -

vos, o si no se ase gu ró de que el ma te rial que se pi dió a los es tu dian tes que 

le ye ran esté dis po ni ble, o no se mo les tó en ve ri fi car si real men te lo le ye -

ron, o sim ple men te ho jeó el tra ba jo de los es tu dian tes en lu gar de leer lo.

Tam bién se re quie re pa cien cia: ex pli car de nue vo, me jor, cuan do no hubo 

una com pren sión ca bal, orien tar a los es tu dian tes, per mi tir les dar se

cuen ta de las for ta le zas po ten cia les y alen tar con tac to a los que tie nen

poca con fian za. Re quie re jui cio: en la elec ción de ma te ria les y te mas

apro pia dos, el tra ta mien to apro pia do de las pre gun tas de los es tu dian tes, 

la ca li fi ca ción jus ta de los tra ba jos. Re quie re in te gri dad: no sólo ne gar se a 

to le rar el pla gio, gra ve o su til, y ha cer todo lo ne ce sa rio para ga ran ti zar

que los es tu dian tes en tien dan qué es el pla gio y por qué no es acep ta ble,

sino, lo que es más im por tan te, ser es cru pu lo so para dar un buen ejem -

plo, re co no cien do cuan do se basa en las ideas de otra per so na, ad mi tien -

do con fran que za cuan do no sabe y ad mi tien do cuan do (como su ce de a

ve ces) se da cuen ta de que algo que les dijo a sus alum nos era fal so, con fu -

so o en ga ño so.

 Se re quie re en fo que pe da gó gi co: no de sa rro llar un cur so en tor no a lo 

que le in te re sa es pe cial men te al do cen te, en lu gar de pen sar en lo que se -

ría me jor para los alum nos y ha cer lo ne ce sa rio para ase gu rar se de que lo

apren dan. Re quie re rea lis mo: un sen ti do de lo que este es tu dian te, o es -

tos es tu dian tes, son ca pa ces de ha cer si se les ayu da, de lo que se ría pe dir -

les de ma sia do y lo que se ría pe dir les muy poco. Re quie re im par cia li dad:

eva luar el tra ba jo de los es tu dian tes se gún sus mé ri tos, in de pen dien te -

men te de los gus tos o aver sio nes per so na les, o las ex pec ta ti vas y pre jui -

cios que pu di mos for mu lar nos de un de ter mi na do es tu dian te por su apa -

rien cia, por su es cri tu ra ma ra vi llo sa men te pul cra, o por el afán de lim piar 
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la pi za rra y lle var sus li bros por us ted, et cé te ra. Se re quie re in de pen den -

cia para ha cer esto in clu so si los co le gas juz gan a un es tu dian te de ma ne ra 

muy di fe ren te, o un es tu dian te se que ja de que to dos los de más le die ron

una bue na ca li fi ca ción, et cé te ra. Re quie re con si de ra ción: en el ni vel más

ele men tal, no des per di ciar la ener gía de los es tu dian tes so li ci tan do tra -

ba jos ocu rren tes, o per dien do el tiem po al no es tar dis po ni ble cuan do us -

ted dijo que lo es ta ría; Y se ne ce si ta co ra je: in sis tir en edu car a los alum -

nos en lu gar de com pla cer los, man te ner se fir me con tra la in fla ción de ca -

li fi ca cio nes in clu so si esto lo hace im po pu lar.

Y en ge ne ral, la pro pues ta de Haack, es que es tas vir tu des, ne ce sa rias,

aun que qui zás no su fi cien tes, sean el eje rec tor de to das las de más ac ti vi -

da des que cons ti tu yen la vida aca dé mi ca: do cen cia, in ves ti ga ción, di rec -

ción de te sis, ju ra dos o si no da les, eva lua do res, ad mi nis tra ti vos, por men -

cio nar al gu nos.

A manera de cierre: “mejor ostracismo que avestruz”3

Sin em bar go, a pe sar de lo di cho, la rea li dad es que las uni ver si da des es -

tán tan adap ta das a un et hos de ne go cios que, como ad vier te Haack

(2013, p. 253), un aca dé mi co que con duz ca su vida pro fe sio nal en ver da -

de ra con cor dan cia con las de man das éti cas de nues tra pro fe sión está en

una se ria des ven ta ja por que es ta rá fue ra de sin to nía con las exi gen cias de 

su ins ti tu ción. Per de ría el paso, pue de de cir se, si com pa ra mos a las uni -

ver si da des y sus pre rro ga ti vas de pro duc ti vi dad con un des fi le en el que

to dos mar chan acom pa sa dos bajo cier tas ins truc cio nes.

Cier ta men te, ha bi li da des para em pren der gran des pro yec tos por en -

ci ma de la ori gi na li dad y pro fun di dad, la ca pa ci dad pro lí fe ra de pu bli car,

como me dio de cer ti fi ca ción más que de co mu ni ca ción de ideas, la ge ne -

ra ción y asis ten cia a mega con gre sos como un es pa cio para re la cio nes

más que para dis cu tir ideas, con for man la guía que en mar ca la vida aca -

dé mi ca en las uni ver si da des. Estas ca pa ci da des per ni cio sas para la ge ne -
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ra ción de co no ci mien to y para la en se ñan za ve rán su re com pen sa en as -

cen sos, pro mo cio nes, re co no ci mien tos y es tí mu los que prio ri zan lo cuan -

ti ta ti vo más que la ca li dad.

El pa no ra ma es os cu ro y las re fle xio nes de Su san Haack son un lla ma -

do opor tu no que exi ge trans for ma cio nes ra di ca les. Apos tar por los va lo -

res, las vir tu des y los ca mi nos que con du cen a una in ves ti ga ción se ria y a

una bue na la bor pue de su po ner una re duc ción de re co no ci mien tos, co la -

bo ra cio nes, pu bli ca cio nes y pues tos de tra ba jo.

Por es tas ra zo nes, la in te gri dad in te lec tual pue de ser ex tre ma da men -

te di fí cil de man te ner en un en tor no tan ad ver so. Se re quie re, en tér mi nos 

peir cea nos, un au tén ti co de seo de apren der y un amor real por el co no ci -

mien to y la ver dad; afec tos que cons ti tu yen el prin ci pal mo tor de la in te -

gri dad in te lec tual.
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La ética, virtuosismo del investigador y el docente

Chris tian Ra fael Ortiz Mén dez1

Resumen

La éti ca como un re fe ren te para la cons truc ción de una so cie dad or ga ni -

za da es pie dra an gu lar de las ac ti vi da des de los in di vi duos que as pi ran a

rea li zar su la bor con vir tuo sis mo. En la con ti nua bús que da de los in di vi -

duos y las or ga ni za cio nes para al can zar un im pac to po si ti vo en sus la bo -

res, la mo ral se ve al can za da en lo que pue de de fi nir se como la mo ti va ción 

que su gie re la éti ca para ele var los va lo res mo ra les y lo grar al can zar

como in di vi duo y so cie dad el “de ber ser” al que as pi ra un “ser bue no”

como ser hu ma no. En el mis mo sen ti do, la la bor del do cen te y del in ves ti -

ga dor se ve in fluen cia da por la éti ca y los va lo res que con lle va su in cen ti -

va ción en la cons truc ción del queha cer en el tra ba jo aca dé mi co. Orga ni -

zar el queha cer dia rio des de una pers pec ti va éti ca con lle va una con se cu -

ción de la apli ca ción de los De re chos Hu ma nos for ta le cien do la in fluen cia

del do cen te/in ves ti ga dor en la ge ne ra ción de co no ci mien to cien tí fi co y

en el sen ti do po si ti vo que apli ca a su cá te dra. Los li nea mien tos éti cos de -

ben coad yu var en la efec ti va di fu sión del co no ci mien to y for ta le cer el

apren di za je en el mar co del pa ra dig ma de la edu ca ción su pe rior.

Pa la bras cla ve: éti ca, co no ci mien to, do cen te, in ves ti ga dor, so cie dad
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Abstract

Ethics as a reference for the construction of an organized society is the

cornerstone of the activities of individuals who aspire to carry out their

work with virtuosity. In the continuous search of individuals and

organizations to achieve a positive impact in their work, morality is

achieved in what can be defined as the motivation suggested by ethics to

raise moral values and achieve as an individual and society the “duty to

be” to which a “good being” as a human being aspires. In the same sense,

the work of the teacher and the researcher is influenced by the ethics and

values that come with their encouragement in the construction of the task 

in academic work. Organizing daily work from an ethical perspective

entails achieving the application of Human Rights, strengthening the

influence of the teacher/researcher in the generation of scientific

knowledge and in the positive sense that applies to their teaching. Ethical

guidelines must contribute to the effective dissemination of knowledge

and strengthen learning within the framework of the higher education

paradigm.

Key words: et hics, know led ge, tea cher, re sear cher, so ciety

Introducción

La ética es un con cep to que ac tual men te goza de po pu la ri dad en las di fe -

ren tes es fe ras de la so cie dad, por lo que el abor dar la para su aná li sis re -

sul ta un pro ce so en ri que ce dor con múl ti ples pers pec ti vas. Au na do a ello,

se ha crea do al re de dor de la éti ca una at mos fe ra de ha bi li dad re so lu ti va

para las pro ble má ti cas so cia les, lo cual le otor ga la ca pa ci dad de re pa rar o 

ate nuar los fe nó me nos ne ga ti vos que se en fren tan en una co mu ni dad,

pero sin que, en oca sio nes, se ob ser ve el al can ce de su apli ca ción en las

áreas es pe cí fi cas de la co ti dia ni dad.

Alre de dor de la éti ca exis ten creen cias, ta búes, su po si cio nes que re -

sul tan en con clu sio nes y acep cio nes del con cep to de éti ca dis tor sio na do.

Des de el uni ver so so cial que sig ni fi ca, em pre sas, ins ti tu cio nes pú bli cas,

or ga ni za cio nes sin fi nes de lu cro, to das ellas con for ma dos por in di vi duos

con ro les es pe cí fi cos en el en tra ma do so cial, se ob ser va la ca pa ci dad de

Ética profesional para docentes e investigadores  ¡  Más allá de una moral idealista72



cada in di vi duo y sus or ga ni za cio nes para con cep tua li zar a su en ten der el

tema en co men to.

De fi nir el con cep to “éti ca” re sul ta una ta rea sub je ti va que la ade cua la

vi sión del in di vi duo que se brin da a di cha ta rea. Incur sio nan do en ello se

pue de de cir que la éti ca se ob ser va como “nor mas, li nea mien tos, pa rá me -

tros que dic tan y de fi nen la me jor for ma de ac tuar para lo grar una con -

duc ta ideal cuya fun ción es re gu lar el com por ta mien to” (Be tan cur, 2016,

p.114).

Pero des de la vi sión que im pac ta una de fi ni ción que in cur sio na en

con duc ta y com por ta mien to tam bién abre po si bi li da des múl ti ples de en -

ri que cer el con cep to con di fe ren tes pers pec ti vas de bi do a las ac ti vi da des

que de sa rro llan den tro de la so cie dad los in di vi duos.

La éti ca pue de ser de fi ni da de pen dien do el in te rés que ten ga el que

del con cep to haga uso. Des de una po si ción in di vi dual o des de la co mu ni -

dad. Tam bién pue de ser abor da do el con cep to de lo éti co des de el im pac -

to que ge ne ra la ac ti vi dad en las re la cio nes de los in di vi duos y de las ins ti -

tu cio nes. Por que en el tran si tar del aná li sis, el que se da a la ta rea de de fi -

nir el con cep to re pa ra in va ria ble men te con el cam po de la mo ral, un tér -

mi no re la cio na do ín ti ma men te con la éti ca, y que ha ori gi na do múl ti ples

in ves ti ga cio nes fi lo só fi cas y de las Cien cias So cia les, po lé mi cas y di ver -

sas. “El tér mi no mo ra li dad se aso cia en cam bio con la pre ten sión de fun -

da men ta ción fi lo só fi ca de prin ci pios mo ra les igual men te vá li dos para to -

dos los se res hu ma nos, es de cir, con una po si ción fi lo só fi ca ra cio na lis ta y

uni ver sa lis ta” (Zan, 2004, p.21). Es im por tan te re fe ren ciar el con cep to

por que si bien es tán re la cio na dos por la apli ca ción po si ti vos de las nor -

mas que lle van a ge ne rar pa no ra mas po si ti vos de re so lu ción de pro ble -

mas, hay una lí nea di vi so ria fi lo só fi ca e his tó ri ca.

La éti ca en ton ces tie ne una car ga con cep tual re fe ri da a los va lo res de

tiem po y es pa cio de un ser hu ma no. La ra cio na li za ción y la fun da men ta -

ción (jus ti fi ca ción) del com par ti mien to del in di vi duo ba sa do en lo que él

cree. “Con jun to de creen cias, ac ti tu des e idea les que con fi gu ran un modo

de ser de la per so na, o la “per so na li dad cul tu ral bá si ca” de un gru po hu -

ma no, tal como lo con ci ben los an tro pó lo gos” (Zan, 2004, p.22).

La ética, virtuosismo del investigador y el docente 73



En este pun to se abor da la vir tuo si dad del con cep to, el he cho de la

mo ti va ción de la éti ca para ha cer el mun do un lu gar de va lo res po si ti vos

rei nan tes y tras cen dien do al ser hu ma no de su na tu ra le za ani mal a una

ra cio na li za ción del “de ber ser”, del “ser bue no”. Todo ello per mea a las

ins ti tu cio nes que el in di vi duo éti co con for ma, in yec tan do esos va lo res

que co lo can la vir tuo si dad del ser y que es la que ata ñe a este aná li sis.

Con ver ger la in fluen cia de la éti ca en la prác ti ca co ti dia na del in ves ti -

ga dor con lle va se guir prin ci pios de li mi ta dos por la edu ca ción del in di vi -

duo y la vo lun tad de man te ner se ape ga do a un có di go de con duc ta de sa -

rro lla do des de la re pe ti ción de ac ti vi da des in cli na das a fa vor del bie nes -

tar de la co mu ni dad cien tí fi ca.

Se ha lle ga do a su po ner que la fi gu ra del do cen te po see ca rac te rís ti cas 

mo ra les dis tin ti vas que per mi ten al que im par te cá te dra in ves tir se de

res pon sa bi li dad e in te gri dad. La rea li dad es más com ple ja que po seer u

ob te ner un po der por la fi gu ra que re pre sen ta el do cen te/in ves ti ga dor.

La res pon sa bi li dad éti ca es un va lor que se acu ña en las uni ver si da des y

que pro mue ve la coo pe ra ción, la li ber tad y la in de pen den cia del in di vi -

duo que al con fron tar se y cons truir se a par tir de es tos va lo res con ci be y

ge ne ra una di ná mi ca de cre ci mien to in te gral que per mea en sus ac ti vi da -

des pro fe sio na les y en la cons truc ción de una vi sión ins ti tu cio nal proac ti -

va y con gruen te.

Por lo tan to, per fi lar al in ves ti ga dor en el mar co éti co re sul ta una ta -

rea im por tan te por que de esta vi sión co rres pon de la ver da de ra esen cia

del de sa rro llo in te gral del in di vi duo en su fa ce ta pro fe sio nal, en este caso

su fa ce ta do cen te y/o en el queha cer de la in ves ti ga ción. La ca li dad éti ca

del do cen te va a in ci dir en el re sul ta do po si ti vo o ne ga ti vo de su la bor

pro fe sio nal, de he cho, una re fle xión ade cua da se ria que “una edu ca ción

uni ver si ta ria para el si glo XXI, debe ser aque lla que per mi ta la en se ñan za,

re fle xión y ejer ci cio de los va lo res con si de ra dos más va lio sos, ta les como: 

la li ber tad to man do en cuen ta a los otros, la igual dad, la so li da ri dad, el

res pe to mu tuo, en tre otros más” (Ha kim, 2021, p.19). Y pre ci sa men te en

los va lo res que enal te cen la dig ni dad del ser hu ma no es don de en cuen tra

la ra zón de ser la pro fe sión de trans mi tir co no ci mien to y/o ge ne rar lo. El
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ser do cen te con lle va la res pon sa bi li dad de trans fe rir el co no ci mien to de

una ma ne ra efec ti va pro mo vien do va lo res que me jo ran la ca li dad de vida

de los in vo lu cra dos en el pro ce so. Ge ne rar co no ci mien to al ser vi cio de la

cien cia re pre sen ta la ac ti vi dad que en ca be za el sen ti do evo lu ti vo de las

ci vi li za cio nes. La cien cia es evo lu ción, y la cien cia es po si ti va, en ton ces

bien, el in ves ti ga dor es un aban de ra do de la evo lu ción po si ti va del hom -

bre.

El con cien ti zar al in di vi duo en su fa ce ta de in ves ti ga dor de la res pon -

sa bi li dad ad qui ri da con la so cie dad es par te ele men tal del de sa rro llo pro -

fe sio nal de este y sig ni fi ca la ga ran tía de una re troa li men ta ción en tre la

ins ti tu ción y sus in te gran tes:

Para que la edu ca ción uni ver si ta ria sea ín te gra, de be rá in cluir ade más de la

for ma ción de los es tu dian tes y ac tua li za ción de sus pro fe so res, una re la ción

vir tuo sa y res pon sa ble con los re cur sos eco nó mi cos que re ci be de la so cie -

dad, con los re cur sos hu ma nos que for ma y con las ac cio nes que rea li za con

ella. (Ha kim, 2021, p.20)

Esta re la ción del in ves ti ga dor y del do cen te con la uni ver si dad y con

los ac to res im pli ca dos en las ac ti vi da des cien tí fi cas y aca dé mi cas, pre pa -

ra al in di vi duo para la so cie dad y a la so cie dad le per mi te cons truir para

dar es pa cio a in di vi duos vir tuo sos, lo cual es el prin ci pio ele men tal de la

edu ca ción des de su na ci mien to.

La so cie dad del co no ci mien to abre una gama de po si bi li da des para la

ex pan sión del ser hu ma no. Es el prin ci pio de com pe ten cia pero que debe

ce ñir se a un es que ma de va lo res para con ser var la fi na li dad de tras cen -

der del in di vi duo de una for ma in di vi dual y tam bién co lec ti va, sin com -

pro me ter su va lor in tan gi ble, su dig ni dad y sus prin ci pios. El he cho de

rea li zar una la bor que cons tru ye des de sus ci mien tos a la so cie dad mis ma 

de ter mi na el im pac to que ge ne ra la fi gu ra del in ves ti ga dor en la con for -

ma ción de la com po si ción in te gral del in di vi duo con edu ca ción su pe rior.

La per cep ción de la éti ca como va lor que vo lun ta ria men te se ad hie re

a la for ma ción de los in di vi duos es qui zá la prin ci pal tram pa que la li ber -

tad de cá te dra y la li ber tad de ex pre sión son en ten di das. La éti ca en el in -

ves ti ga dor si gue un ca rác ter obli ga to rio y es allí don de se fra gua la ca li -
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dad de pro fe sio nis tas que una ins ti tu ción ge ne ra. Ca li dad téc ni ca sin el

va lor agre ga do de la éti ca re za ga la ge ne ra ción, aná li sis y di fu sión del co -

no ci mien to, ta reas ele men ta les de la uni ver si dad en su con tex to con cep -

tual.

El in ves ti ga dor tran si ta en un con tex to so cial que lo se ña la como la so -

lu ción de los pro ble mas que la co mu ni dad en fren ta, y en tre ellos se en -

cuen tran los obs tácu los so cia les que apa re cen como con se cuen cia de la

di ver si fi ca ción de la in for ma ción, es de cir, en fren tar pro ble mas re la cio -

na dos con la glo ba li za ción y los pro ble mas que trae con si go. Por lo tan to,

el in ves ti ga dor tie ne la res pon sa bi li dad de com par tir le a la so cie dad so lu -

cio nes para los fe nó me nos so cia les que de for ma ne ga ti va se pre sen tan

como con se cuen cia de la glo ba li za ción y la ex pan sión de la in ter na cio na li -

za ción de los pue blos.

Po la ri za ción eco nó mi ca, pér di da de iden ti dad como con se cuen cia de

la con cen tra ción en las ciu da des y el aban do no de los asen ta mien tos ru -

ra les, con ta mi na ción am bien tal, de si gual dad so cial y pre ca rio sis te ma de

jus ti cia, por men cio nar al gu nas de las pro ble má ti cas so cia les que es tán

im pac tan do a la so cie dad y don de se es pe ra el in ves ti ga do re haga la di fe -

ren cia como la par te téc ni ca de ese me jo ra mien to so cial. “Para en se ñar a

ser com pe ten tes, an tes se tie ne que ser com pe ten te, lo que im pli ca no

solo po seer cul tu ra ge ne ral y un sa ber eru di to, sino ha bi li da des para

crear am bien tes de tra ba jo que pro mue van ca pa ci da des en los alum nos,

como la re fle xión, la crí ti ca, la prag má ti ca, re so lu ción de pro ble mas

“(Mal pi ca, 2018, p.9). El es tar pre pa ra do no solo en co no ci mien tos teó ri -

cos, sino como in di vi duo que prac ti ca va lo res éti cos, es par te de la for ma -

ción pro fe sio nal que debe te ner un do cen te y tam bién un in ves ti ga dor. La

en se ñan za es un ca mi no que no se tran si ta bajo la mis ma ruta, es de cir,

cada si tua ción y alum no lla ma a la adap ta ción de he rra mien tas pe da gó gi -

cas y apli ca ción de va lo res axio ló gi cos que son ne ce sa rios para la for ma -

ción de los pro fe sio nis tas, por ende, los debe po seer el do cen te y/o in ves -

ti ga dor.

La pro ble má ti ca so cial que se ha des cri to tie ne la ca rac te rís ti ca de

tras to car los va lo res fun da men ta les de los se res hu ma nos, es de cir, los
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De re chos Hu ma nos. Si bien las ga ran tías in di vi dua les tie nen como par ti -

cu la ri dad el ser par te in se pa ra ble de los hom bres, los De re chos Hu ma nos

fun da men tan su exis ten cia en la me jo ra de la ca li dad de vida de los hom -

bres dán do les dig ni dad en su exis ten cia. Por otro lado, esos va lo res que

re pre sen tan la vir tuo si dad de los in di vi duos que los lle van a cabo, son

aún es ca sos en la si tua ción de de gra da ción so cial que tran si ta el mun do.

“El cos te de la in mo ra li dad que se vive en la ac tua li dad re cae so bre todo

en los más dé bi les, quie nes no cuen tan con con di cio nes de dig ni dad para

vi vir” (Ca bre ra, 2019, p.41).

Por lo tan to, el in ves ti ga dor pue de, y debe con for mar se como un in di -

vi duo que tran si ta en la vir tuo si dad para pro te ger los de re chos fun da -

men ta les de los dé bi les y pro por cio nar cer te za y equi li brio a una so cie -

dad que ne ce si ta de los pre pa ra dos para con se guir evo lu cio nar a una so -

cie dad ba sa da en la coo pe ra ción y al can zar el bie nes tar ge ne ra li za do, de -

jan do de ser un sim ple pro yec to y prio ri dad de las agen das ins ti tu cio na -

les in ter na cio na les, para ser una rea li dad lle va da a cabo de for ma re cu -

rren te y efi cien te.

Es fun da men tal de te ner se y ha cer un aná li sis de la uti li dad del con -

cep to “éti ca”. Intrín se ca men te se in fie re que tie ne una uti li dad so bre sa -

lien te para con la so cie dad mis ma y los in di vi duos que la in te gran, pero

¿Cuál es su va lor? ¿Qué es lo que bus ca al exis tir?

Esa unión que pre va le ce en tre las ac ti vi da des de los se res hu ma nos y

la éti ca se ve re fle ja da en las cues tio nes que bus ca res pon der la ac ti vi dad

vir tuo sa. “El víncu lo in se pa ra ble en tre vida y éti ca se pue de ver cla ra men -

te en la pre gun ta fun da men tal de la éti ca: ¿có mo he mos de vi vir?” (Bu gan -

za, (2008), p.178). La res pues ta a esa pre gun ta tie ne el di fe ren cial de la

cul tu ra, la edu ca ción y el con tex to so cial de quien la res pon sa, no obs tan -

te, el aca dé mi co, el do cen te, el in ves ti ga dor tie nen un com pro mi so in te -

gral con la so cie dad, una es ca la de va lo res que po seen y que tie nen la res -

pon sa bi li dad no solo de man te ner la op ti ma y viva, sino de trans mi tir la

para crear una so cie dad po si ti va, tras cen den tal para la evo lu ción hu ma -

na, no en su as pec to fí si co, sino so cial.
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Ele var esos pa rá me tros y di ri gir los ha cia las ac ti vi da des de un per fil

pro fe sio nal está fun da men ta do en el queha cer mis mo y la fi na li dad del

tra ba jo del in ves ti ga dor. Como se ha co men ta do, el in ves ti ga dor y do cen -

te tran si tan en la con ti nua bús que da de la me jo ra so cial, ape ga dos a la ne -

ce si dad de trans mi tir a los es tu dian tes, o a tra vés de la cien cia, va lo res po -

si ti vos que coad yu ven al em po de ra mien to de la so cie dad para po ten ciar

su ca pa ci dad de re so lu ción de pro ble mas.

La pro ble má ti ca que el in ves ti ga dor en fren ta es la de trans mi tir la ge -

ne ra ción de co no ci mien to de for ma efec ti va, para ello los me dios de di fu -

sión y la co mu ni dad aca dé mi ca to man un pa pel de ter mi nan te, en el que

coo pe ran si guien do los li nea mien tos éti cos que se tra za ron ins ti tu cio nal -

men te con an te la ción.

El pro ce so de la in ves ti ga ción es ar ti cu la do y si gue un ca mi no de en se -

ñan za al mis mo tiem po que di se mi na la in for ma ción pre via men te com -

pro ba da. Ello hace del pro ce so un cu mu lo de po si bi li da des para es par cir

co no ci mien to teó ri co y al mis mo tiem po in fluir en la pro pa ga ción de los

va lo res éti cos que re pre sen ta la pro fe sión. “El pro fe sor orien ta al es tu -

dian te a que co noz ca los pa sos de la in ves ti ga ción y le en se ña a ha cer lo

bien, a dar cohe ren cia con cep tual y a ve ri fi car la con sis ten cia prác ti ca al

pro ce so” (Do ran tes, 2018, p.175). Por ello, al ser un pro ce so ve ri fi ca ble y

com pro ba ble, tie ne la ga ran tía de es ta ble cer con cer te za la di se mi na ción

de co no ci mien to y lle var con si go el re fuer zo de los va lo res éti cos que se

es ta blez can en di cho pro ce so con an te la ción.

Re cu rren te men te exis te el dia lo go acer ca del nue vo pa ra dig ma de la

edu ca ción, en el que se en cuen tra al es tu dian te como ge ne ra dor y mo ti va -

dor del apren di za je que ad quie re, con la ne ce si dad es pe cí fi ca del do cen te

de fle xi bi li zar su mé to do pe da gó gi co de en se ñan za, di ri gién do lo ha cia el

apren di za je con re troa li men ta ción di rec ta, es de cir, adap ta re a las ne ce si -

da des de apren di za je del es tu dian te apren dien do de él.

Si bien la en se ñan za es un me dio para di fun dir el co no ci mien to, el

apren di za je es un pro ce so sis té mi co que con lle va la ex plo ra ción de ha bi -

li da des que el ser hu ma no apli ca gra cias, en gran par te, a su de sa rro llo

neu ro nal. Inva ria ble men te el pro ce so de apren di za je po see la ca rac te rís -
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ti ca de po ten ciar las ha bi li da des y sen ti dos del in di vi duo, en la prác ti ca y

en la teo ría, in yec tan do va lo res que pue den y de ben ser éti cos para for ta -

le cer el apren di za je en ese sen ti do. “Esa na tu ra le za hizo ver que era el

maes tro quien de bía adap tar se al niño y no éste al maes tro, en otras pa la -

bras, era más im por tan te (y si gue sien do) el apren di za je que la en se ñan -

za” (Flo res, 2019, p.57).

Co bra re le van cia el apren di za je en cues tio nes de im ple men ta ción de

va lo res éti cos en el queha cer del in ves ti ga dor, por que el acto mo ral y el

acto éti co son par te del fun da men to de la for ma ción del in ves ti ga dor. La

fun da men ta ción de los va lo res mo ra les, éti cos y en ge ne ral, los va lo res

axio ló gi cos que se cons tru yen en la for ma ción del in di vi duo do cen te/in -

ves ti ga dor y se di se mi nan por me dio del pro ce so del apren di za je y de la

en se ñan za, ubi can la ac ti vi dad pro fe sio nal del do cen te e in ves ti ga dor

como una pro fe sión que po see la fa cul tad de in fluir no solo en la prác ti ca

de los va lo res éti cos, sino en la di se mi na ción de ellos en la cien cia y por

su pues to, en la so cie dad.

Exis te un ses go en tre la teo ría fi lo só fi ca del con cep to “éti ca” y el de sa -

rro llo prác ti co de ello. La prac ti ci dad de los va lo res mo ra les va a su po ner

un ejer ci cio de con cien ti za ción del in di vi duo acer ca de la re la ción que

guar dan la ma yo ría de los con cep tos fi lo só fi cos en tre el de ber ser y el de -

sa rro llo del con cep to en so cie dad en tre los in di vi duos. Entre más cor to

sea el ses go men cio na do es más con gruen te la prác ti ca del in ves ti ga dor,

en tre más am plio sea el ses go, la apli ca ción de la éti ca pue de di luir se en el

mar co de bue nas in ten cio nes y nu las apli ca cio nes.

La ac ti vi dad éti ca des de un pun to de re fe ren cia prác ti ca se con so li da -

rá con base a la elec ción del in di vi duo de pre fe ren ciar los in te re ses co lec -

ti vos que de man da la so cie dad so bre la in cli na ción in di vi dual que ins ta a

las per so nas a pre va le cer ha cien do uso de los me dios a su dis po si ción sin

de te ner se a ana li zar si su de ci sión pro mue va el cre ci mien to de la so cie -

dad en el mar co éti co de sus ac ti vi da des co ti dia nas.

Por lo tan to, para prac ti car la éti ca como una re fe ren cia cons tan te y

per ma nen te en las ac ti vi da des co ti dia nas del in ves ti ga dor y do cen te es

de sea ble el cons truir el ofi cio pro fe sio nal del in di vi duo des de ele men tos
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fun da men ta les que se mues tren bá si cos para la con se cu ción de la éti ca en 

sus la bo res. La pri me ra ca rac te rís ti ca es la vi sión glo bal del in ves ti ga dor

en pre fe ren ciar la so cie dad por el im pac to del be ne fi cio per so nal, lo cual

con lle va ya ca rác ter éti co al ge ne rar el va lor po si ti vo de la coo pe ra ción:

La ciu da da nía cos mo po li ta ve más allá de los lí mi tes te rri to ria les, y tal ciu da -

da no se in te re sa por los pro ble mas de to dos. El hom bre no sólo es ciu da da no

de su na ción, sino que es ciu da da no del mun do (como de cían al gu nos es toi -

cos), y los “otros” son sus con ciu da da nos, por quie nes de ben ac tuar so li da -

ria men te. (Bu gan za, 2008, p.184)

Au na do a ello, una ca rac te rís ti ca ele men tal que el in ves ti ga dor po see

es una acep ta ción en lo ge ne ral de los va lo res éti cos in cul ca dos, es de cir,

per mear la im ple men ta ción de esta vi sión po si ti va éti ca a ser vo lun ta ria -

men te acep ta da para ge ne ra li zar su uso sin ne ce si dad de in ten tar obli gar

al in di vi duo a ab sor ber los va lo res pro pues tos, sino con se guir que este

los asi mi le como par te ele men tal de su cre ci mien to per so nal.

Una ca rac te rís ti ca in dis pen sa ble para ci men tar las bue nas prác ti cas

éti cas es la cons truc ción ins ti tu cio nes que coad yu ven a in yec tar los va lo -

res mo ra les y éti cos a la so cie dad por me dio de los in ves ti ga do res y do -

cen tes, es de cir, for ta le cer a la uni ver si dad para que esta fun ja como bas -

tión de un mo de lo de apli ca ción de va lo res po si ti vos don de la so cie dad

sea la que re ci ba los be ne fi cios de ac tuar es que má ti ca men te en la con se -

cu ción de la prác ti ca éti ca como re cu rren te no solo en pro fe sio nes cien tí -

fi cas sino en la pro fe sión y ofi cio que lle ve a cabo sus ac ti vi da des en el

mar co ins ti tu cio nal como lo es una uni ver si dad.

La es ca sez de va lo res éti cos en la pre ser va ción de la so cie dad y el am -

bien te en don de esta exis te im pac ta di rec ta men te en el área de la con -

cien ti za ción de la re le van cia de las agen das de las ins ti tu cio nes in ter na -

cio na les que fo men tan la sus ten ta bi li dad y su in cur sión al con cep to de

sos te ni bi li dad. La re la ción de con cep tos, éti ca, sos te ni bi li dad y los pe ri fé -

ri cos a ellos es de ter mi nan te por que al en con trar en un mun do glo ba li za -

do la ne ce si dad in ve ro sí mil de la acu mu la ción del ca pi tal, aun se obli ga al

in di vi duo a re co no cer la im por tan cia pro ta gó ni ca de la pre ser va ción de la 

hu ma ni dad como co lec ti vo y no como el de sa rro llo apli ca do a una cues -
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tión in di vi dual, y en este seg men to del fe nó me no es don de la re le van cia

de la for ma ción del in ves ti ga dor/do cen te es de ter mi nan te para la apli ca -

ción de va lo res en el mar co de la éti ca y la coo pe ra ción en las co mu ni da -

des de las cua les so mos par te.

Con la ve lo ci dad en au men to res pec to al mun do y al cam bio cons tan te 

en los pa ra dig mas de la cien cia, los va lo res éti cos co bran re le van cia y son

úti les para re fe ren ciar a la cien cia en un mar co de li ber tad res pon sa ble de 

la di se mi na ción de va lo res. Di cho de otra for ma, la ca pa ci dad de la so cie -

dad cam bian te en cuan to adop ción de nue vas for mas de de sa rro llar sus

ca pa ci da des co ti dia nas trae con si go fe nó me nos so cia les que no son en su

to ta li dad po si ti vos, por lo que es de sea ble el cons truir un mar co mo ral

éti co que fun ja como guía para el in di vi duo que vive en so cie dad.

En ese sen ti do, el del cre ci mien to ex po nen cial de la ge ne ra ción de co -

no ci mien to, la in for ma ción jue ga un pa pel cla ve. El prin ci pal ob je ti vo que

ab sor be el su je to es el de la di se mi na ción de da tos, pero la ac ti vi dad re le -

van te es la de la de co di fi ca ción de la in for ma ción para dar le apli ca ción y

fi nes po si ti vos para el de sa rro llo de la so cie dad. Las tec no lo gías de la in -

for ma ción han per mi ti do que el in ves ti ga dor y do cen te po sean he rra -

mien tas ca pa ces de coad yu var en la con se cu ción de sus fi nes pro fe sio na -

les y de esta for ma sur ge la ne ce si dad de im plan tar en es tas ac ti vi da des a

la éti ca.

“Lo real cam bia, se trans for ma, está en cons tan te re plan tea mien to. Lo

vir tual, aque llo “se me jan te a lo real”, sue le ser un es pe jis mo -como el

agua en la ca rre te ra-, in tan gi ble pero per cep ti ble por al gu nos de los sen ti -

dos, ca paz de ase me jar ser real” (Her nán dez, 2016, p. 92). Enton ces, ¿la

éti ca del in ves ti ga dor es un “algo” sub je ti vo? ¿Es com pues ta y cons trui da

por la per cep ción del in di vi duo a tra vés de los sen ti dos? ¿Es la éti ca una

for ma prác ti ca del de ber ser o el de ber ser as pi ra a ser una éti ca apli ca da?

Es por ello el re co no ci mien to del pa pel que jue ga el in ves ti ga dor y do -

cen te en el me ca nis mo de en se ñan za y so bre todo apren di za je del alum -

no. En el caso del in ves ti ga dor, que tan ape ga do a las re glas uni ver sa les de 

ob je ti vi dad y ve ra ci dad se ma ne ja en su ac ti vi dad co ti dia na:
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En con se cuen cia, la prácti ca edu ca ti va es en sí mis ma una ac ti vi dad de ca rác -

ter in ter per so nal, en la que cada uno de sus par ti ci pan tes, do cen te-es tu dian -

te(s), tie ne ex pec ta ti vas de como el otro ac túa en res pues ta a su com por ta -

mien to, re co no cien do el rol que cada uno tie ne en esta du pla. (Co va rru bias,

2004, p.48)

El com por ta mien to como se ha ma ni fes ta do, se de sa rro lla en el mar co 

de los va lo res apren di dos en la for ma ción del do cen te o in ves ti ga dor, por

lo que in va ria ble men te im pac ta ran en el de sa rro llo de los va lo res del es -

tu dian te. Es el es tu dian te pun to de re fe ren cia por que se in fie re como pro -

duc to del do cen te, al me nos en la in fluen cia que ejer ce el do cen te so bre el

alum no. Di cha in fluen cia va a es tar car ga da de con cep tos teó ri cos, va lo -

res éti cos, es de cir, un efec to so cio for ma dor pro fe sio nal:

La au sen cia de una mi ra da crí ti ca ha cia la for ma en que se eje cu ta el pro ce so

co mu ni ca ti vo, en tre el for ma dor y el es tu dian te, se suma a la es ca sa le gi ti ma -

ción que se tie ne de este tipo de co mu ni ca ción como un apor te y re cur so mí -

ni mo y ne ce sa rio al que acu dir en el víncu lo edu ca dor-edu can do. (Klett,

2022, p.147)

Por lo tan to, el es ta ble cer la im por tan cia del víncu lo en tre la en se ñan -

za, el apren di za je y la ca pa ci dad que tie ne el do cen te de trans mi tir va lo -

res a tra vés de esa co ne xión es im pe ra ti vo para la tras cen den cia de la éti -

ca en la for ma ción ac ti va y per ma nen te de los in ves ti ga do res y los do cen -

tes. El ni vel su pe rior, el uni ver si ta rio, se con vier te en ele men to cons truc -

ti vo de la so cie dad de jan do atrás la creen cia de ser sim ple men te una vía

para en con trar un lu gar ade cua do para in te rac tuar con otros in di vi duos.

Es res pon sa bi li dad de los que con for man la co mu ni dad uni ver si ta ria el

pro yec tar la cons truc ción de un in di vi duo vir tuo so, que fun da men ta sus

ca pa ci da des pro fe sio na les y per so na les en los va lo res éti cos que de sem -

bo can en éti ca apli ca da a la pro fe sión con vir tuo si dad.

El in ves ti ga dor debe po seer un cu mu lo de vir tu des, de va lo res que fo -

men ten el cre ci mien to po si ti vo de la so cie dad. Uno de los va lo res con in -

cli na ción éti ca y mo ral que cons tru yen el queha cer del in ves ti ga dor es la

ob je ti vi dad, ya que en ella ra di ca la in te gri dad de la in for ma ción, así como 

la for ta le za de los ar gu men tos que con so li dan la pos tu ra del in ves ti ga dor
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en su la bor pro fe sio nal. To mar en cuen ta la di ver si dad exis ten te en la for -

ma ción de los in ves ti ga do res y do cen tes es pri mor dial en el pro ce so que

su po ne el cons truir un per fil éti co de es tas pro fe sio nes. Sin el ade cua do

aná li sis y pos te rior im ple men ta ción de un plan de de sa rro llo for ma ti vo

del do cen te e in ves ti ga dor, la for mu la ción de un per fil de sea do en ma te -

ria éti ca para el in ves ti ga dor va a ado le cer de prac ti ci dad y se po dría con -

si de rar una su ge ren cia o lla na men te un ma nual de bue nas for mas, le jos

de im pac tar en las ac cio nes de la co ti dia ni dad del in di vi duo.

“El de sem pe ño del do cen te en aula es el fac tor fun da men tal para la

trans for ma ción del sis te ma edu ca ti vo, en él se de po si ta la con fian za para

me jo rar el pro ce so de en se ñan za-apren di za je y la for ma ción de nue vas

ge ne ra cio nes” (Sil va, 2019, p.36). Con esa re fle xión se apro xi ma el aná li -

sis del im pac to del do cen te en la ge ne ra ción de va lo res en la vida pro fe -

sio nal de los edu can dos, es tu dian tes. Es re cu rren te en tre la co mu ni dad

aca dé mi ca el es ta ble cer la in ves ti ga ción y la do cen cia como pi la res del

de sa rro llo del sis te ma edu ca ti vo y par te esen cial de la tri ple hé li ce, y esta

po tes tad per mi te que la res pon sa bi li dad éti ca sea de in fluen cia ele va da

para la cien cia, su apli ca ción y di se mi na ción.

La di ver si dad de en fo ques y pers pec ti vas siem pre será una va ria ble

de la co mu ni dad cien tí fi ca de bi do a la plu ra li dad de ideas y la mul ti pli ci -

dad de fac to res in flu yen tes en el in ves ti ga dor. Di cha di ver si dad no debe

in fluir en la de ci sión de cada uno de los prac ti can tes de la do cen cia y la in -

ves ti ga ción para re la jar la apli ca ción de los va lo res éti cos que de ben en -

ca be zar to das las ac ti vi da des que ge ne ren cien cia o que pre ten dan ha cer -

lo.

De fi nir el rol que tie ne el in ves ti ga dor y el do cen te en la di se mi na ción

del co no ci mien to y en el pro ce so de apren di za je es fun da men tal para

tras cen der de la re co men da ción de una prác ti ca éti ca a la éti ca como

prác ti ca in se pa ra ble de la la bor del in ves ti ga dor. El de sa rro llo de la la bor

del in ves ti ga dor debe pro yec tar se des de la ins tau ra ción de la éti ca en

toda ac ti vi dad de sa rro lla da, des de la la bor de pes qui sa je, has ta la en tre ga 

de con clu sio nes, pa san do por la ex ten sión de la in ves ti ga ción, da tos fi de -

dig nos y com pro mi so con la ver dad y la cien cia. “De acuer do con la Spe -
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cial Li bra ries Asso cia tion, los pro fe sio na les de la in for ma ción re quie ren

sen ti do de com pro mi so con la ex ce len cia del ser vi cio que se tra du ce en la

bue na or ga ni za ción del co no ci mien to; ca pa ci dad para en fren tar y bus car

el reto que le per mi ta de sa rro llar to das sus ha bi li da des y des tre zas al má -

xi mo” (Ale jos, 2008, p.9). Infor ma ción, in ves ti ga ción, di fu sión, apren di za -

je-en se ñan za, con cep tos que son es té ri les en la bús que da de cons truir

una so cie dad avan za da si ca re cen de sen ti do éti co y res pon sa bi li dad so -

cial. Un ma nual que su gie re la prác ti ca de un va lor tie ne ca li dad mo ral,

por otro lado, una prác ti ca que se re pi te in va ria ble men te con sen ti do éti -

co se con vier te en un há bi to cons truc ti vo que ma te ria li za la idea de un

“ser” do cen te, in ves ti ga dor, vir tuo so que cons tru ye co no ci mien to que po -

ten cia a la so cie dad.
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VI

q

Simulación en la práctica docente para

acceder a programas de estímulos económicos

Ale jan dro Juá rez To rres

Resumen

Las ac cio nes que los pro fe so res de sa rro llan en las au las de cla se se lle gan

a con si de rar como un ele men to in di ca ti vo de la ca li dad de su do cen cia,

es tas ac cio nes son cons tan te men te eva lua das por las ins ti tu cio nes con el

pro pó si to de ase gu rar se que se cum plan de ma ne ra fiel los pro gra mas de

tra ba jo, mo de los edu ca ti vos y te mas prio ri ta rios. Au na do a lo an te rior,

eva luar la prác ti ca do cen te se ha con ver ti do en un me dio para pre miar a

las y los maes tros que cum plen ca bal men te con su car go asig na do y más

aún, que se es fuer zan de for ma so bre sa lien te. A pe sar de que los pro pó si -

tos acer ca de la eva lua ción de la prác ti ca do cen te pue den pa re cer bien in -

ten cio na dos, es pro ba ble que las po lí ti cas edu ca ti vas que sub ya cen esta

ac ción ten gan un ori gen dis cri mi na to rio y eco nó mi co. Dis cri mi na to rio en

el sen ti do de que, como re sul ta do de la eva lua ción se otor guen dis tin cio -

nes y ade más se acom pa ñen de es tí mu los mo ne ta rios. De esta ma ne ra, las 

ins ti tu cio nes tras la dan la res pon sa bi li dad de man te ner suel dos y sa la rios 

dig nos para las y los maes tros a ellos mis mos, bajo el ar gu men to de que

quien sea me ri to rio ob ten drá ma yo res in gre sos. Esta si tua ción pue de lle -

gar a con di cio nar de for ma ne ga ti va la prác ti ca do cen te. El he cho an te rior 

es ana li za do en el pre sen te ca pí tu lo, pre via con cep tua li za ción de la prác -

ti ca do cen te y de la eva lua ción do cen te. Fi na li zan do con con duc tas de do -

cen tes que este au tor ha ates ti gua do y que mo ti va ron la ela bo ra ción del

pre sen te tex to.
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Pa la bras cla ve: prác ti ca do cen te, eva lua ción do cen te, éti ca do cen te

Abstract

That underlie this action have a discriminatory and economic origin.

Discriminatory in the sense that, as a result of the evaluation, distinctions

are granted and are also accompanied by monetary incentives. In this

way, the institutions transfer the responsibility of maintaining decent

salaries and wages for teachers to themselves, under the argument that

whoever is meritorious will obtain higher incomes. This situation can

negatively condition teaching practice. The previous fact is analyzed in

this chapter, after conceptualizing teaching practice and teaching

evaluation. Concluding with teacher behaviors that this author has

witnessed and that motivated the preparation of this text.

Key words: tea ching prac ti ce, tea ching eva lua tion, tea ching et hics

Introducción

En el pre sen te do cu men to se pre ten de la re fle xión en tor no al de sa rro llo

de la prác ti ca do cen te de pro fe so ras y pro fe so res de Insti tu cio nes de Edu -

ca ción Su pe rior (IES), orien ta da al cum pli mien to de los in di ca do res de

los ins tru men tos de eva lua ción ins ti tu cio nal y con el pro pó si to de te ner

ac ce so a es tí mu los eco nó mi cos y re co no ci mien tos. En oca sio nes esta ac -

ción de li be ra da pue de lle gar a dis traer la fi na li dad mis ma de la en se ñan za 

y pro pi ciar la si mu la ción de ac ti vi da des edu ca ti vas que, sin fun da men to o 

ra zón de ser, son lle va das a cabo con el mero ob je ti vo de cu brir los re qui -

si tos para par ti ci par en los pro gra mas de es tí mu los.

Para esto, se ini cia con la de fi ni ción de la no ción de prác ti ca do cen te,

re sal tan do al gu nas de sus prin ci pa les atri bu cio nes como lo es la in ten cio -

na li dad, ideo lo gía y fi na li dad que cada do cen te pue de im pri mir en el acto

de en se ñar.

Por otro lado, se hace un bre ve aná li sis his tó ri co y re fle xi vo de la eva -

lua ción edu ca ti va, in di can do su tran si ción de ser un ins tru men to de diag -

nós ti co y apo yo en la de fi ni ción de po lí ti cas de go bier no, a con ver tir se en

un me ca nis mo de ac ce so a ma yo res re cur sos eco nó mi cos por me dio de la
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pre mia ción de la ca li dad edu ca ti va. Se verá cómo para las IES, la eva lua -

ción edu ca ti va cons ti tu ye un me dio me ri to crá ti co de ac ce so a re co no ci -

mien tos y me jo res in gre sos eco nó mi cos.

Por úl ti mo, se bus ca pla tear la idea de que a tra vés de la li ber tad de

que los pro fe so res go zan en el de sa rro llo de su prác ti ca do cen te, po drían

es tar la orien tan do de for ma in ten cio nal y en de tri men to de la ca li dad de

su do cen cia, para cum plir con los ins tru men tos de eva lua ción ins ti tu cio -

nal y de pro gra mas de re co no ci mien tos de ór ga nos edu ca ti vos, para así

ob te ner so bre suel dos y ma yo res in gre sos.

La práctica docente

Las y los pro fe so res, en su ejer ci cio pro fe sio nal de sa rro llan dis tin tas fun -

cio nes como lo son la in ves ti ga ción, la orien ta ción, la ges tión y la me dia -

ción pe da gó gi ca, por men cio nar al gu nas de las más no ta bles. Esta úl ti ma

que se in di ca hace re fe ren cia a las for mas en que se eje cu ta rá la prác ti ca

do cen te. Como se enun cia en Alza te y Cas ta ñe da (2019), la me dia ción pe -

da gó gi ca cons ti tu ye “una ac ción crea ti va de cada do cen te, que re quie re

com pren der in te gral men te la na tu ra le za de lo que se de sea en se ñar y

apren der, más las ca rac te rís ti cas de las per so nas in vo lu cra das en el pro -

ce so for ma ti vo y sus rea li da des con tex tua les” (p. 5). Par tien do de esta

pre mi sa, se en tien de que la me dia ción pe da gó gi ca es de ter mi nan te de la

prác ti ca do cen te e im pres cin di ble en el en ten di mien to glo bal.

Se ob ser va que la me dia ción pe da gó gi ca es más que las téc ni cas de en -

se ñan za o las for mas del len gua je, es una com pren sión to tal de qué se en -

se ña, en dón de, a quién y para qué se en se ñan de ter mi na dos sa be res. Pre -

via men te se an ti ci pó que la me dia ción pe da gó gi ca con fi gu ra la prác ti ca

do cen te, mis ma que se de fi ne como el “con jun to de ac cio nes, ope ra cio nes

y me dia cio nes, sa be res, sen ti res, creen cias y po de res, que se de sa rro llan

en el aula con un sen ti do edu ca ti vo, es de cir, in ten cio nan una ac ción edu -

ca ti va y, por lo tan to, la prác ti ca es por ta do ra de teo ría in ten cio na da”

(Ver ga ra, 2016, p. 77).

Al tra tar se de una ac ción vo li ti va, en la prác ti ca do cen te pue de no solo 

in ten cio nar se un sen ti do de edu ca ción for mal, sino in ci dir en esta con sus 
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in ten cio nes, an he los, de seos, creen cias e ideo lo gías. Las y los pro fe so res,

cons cien tes o no, pue den lle gar a orien tar su do cen cia con dis tin tos fi nes.

A esta prác ti ca le sub ya cen teo rías edu ca ti vas, mo de los pe da gó gi cos, for -

ma ción dis ci pli nar, ideo lo gías po lí ti cas y has ta re li gio sas, pro pias de la

per so na que en se ña. De la mis ma for ma que los con tex tos de las y los do -

cen tes per mean en su for ma de en se ñar, en oca sio nes pue den lle gar a

orien tar su prác ti ca con la fi na li dad de al can zar in di ca do res de pro duc ti -

vi dad ins ti tu cio nal, mu chas de las ve ces con ac cio nes in jus ti fi ca das y des -

con tex tua li za das.

La prác ti ca do cen te es el pun to cús pi de que se al can za en la do cen cia

cuan do se ma te ria li zan los es fuer zos de pla nea ción, re co lec ción de in for -

ma ción, ade cua ción, crea ti vi dad y tra ba jo pre vio a la cla se, es el mo men to

en que pro fe so res y es tu dian tes se reú nen con la in ten ción cla ra de dia lo -

gar el co no ci mien to. Empe ro, en la prác ti ca do cen te tam bién pue den sur -

gir si tua cio nes de opor tu ni dad para al gu nos pro fe so res que de ci den ha -

cer uso de la aten ción que go zan y be ne fi ciar se con ac cio nes poco ho nes -

tas.

Evaluación educativa

Des de hace va rias dé ca das, los go bier nos de dis tin tos paí ses re co no cie -

ron el va lor es tra té gi co de la eva lua ción edu ca ti va para la de ter mi na ción

de las po lí ti cas que de fi nie ran, no solo la po lí ti ca sec to rial, sino el rum bo

que como Esta dos de bían fin car se. “En los úl ti mos 40 años la eva lua ción

edu ca ti va ha pa sa do de ser un ins tru men to de ca rác ter fun da men tal men -

te diag nós ti co, que se apli ca en al gu nos paí ses, a con ver tir se en una prác -

ti ca de al can ce mun dial, con si de ra da como un me ca nis mo ne ce sa rio para

la go ber nan za” (Vera y Gon zá lez, 2018, p. 57). A tra vés de la eva lua ción

edu ca ti va se lo gra ba un diag nós ti co so cial.

Sin em bar go, a par tir de la dé ca da de 1980 la fal ta de re cur sos eco nó -

mi cos des ti na dos al sec tor edu ca ti vo ha lle va do a al gu nos go bier nos a to -

mar ac cio nes de reo rien ta ción fi nan cie ra. Esta dos Uni dos “ajus tó el gas to

en in ves ti ga ción de modo que sólo 20 ins ti tu cio nes tu vie ran ac ce so a la

ma yor par te de los fon dos fe de ra les des ti na dos a ello. Pa ra le la men te, va -
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rios paí ses de Eu ro pa oc ci den tal op ta ron por fo men tar una ma yor es tra -

ti fi ca ción den tro del mun do aca dé mi co” (Vera y Gon zá lez, 2018, p. 58).

Esta re dis tri bu ción del gas to pú bli co con lle va ría una nue va ló gi ca de la

eva lua ción edu ca ti va.

A par tir de las nue vas for mas de otor gar re cur sos eco nó mi cos a las

ins ti tu cio nes edu ca ti vas, se im ple men ta ron ins tru men tos de eva lua ción

que pre mia ban el de sem pe ño es co lar des ti nan do más fon dos a las es cue -

las me jor eva lua das. En el caso de Mé xi co, la cri sis eco nó mi ca de prin ci pio 

de los años ochen ta, con du jo a una reor ga ni za ción ta jan te y poco es tu dia -

da del pre su pues to pú bli co, en la que se prio ri za ron cier tos sec to res so -

bre el edu ca ti vo (Vera y Gon zá lez, 2018).

En el caso de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, se bus ca ba con -

tro lar el gas to pú bli co por me dio de me di das dis cri mi na to rias a tra vés de

la eva lua ción del de sem pe ño tan to de es tu dian tes como de pro fe so res.

Con la apli ca ción de los exá me nes di se ña dos por el Cen tro Na cio nal para

la Eva lua ción de la Edu ca ción Su pe rior (CENEVAL) a par tir de 1994, se

res trin gía el ac ce so a la edu ca ción su pe rior evi tan do, de al gún modo, so -

bre pa sar la ca pa ci dad ins ta la da de las uni ver si da des.

En el caso de los pro fe so res uni ver si ta rios, con la ex pe rien cia del Sis -

te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI) crea do en 1984, que con tro la ba el

gas to sa la rial a tra vés de me di das me ri to rias vin cu la das a la pro duc ti vi -

dad, se crea ron pro gra mas de so bre suel do como el “Pro gra ma de Estí -

mu los al De sem pe ño del Per so nal Do cen te (ESDEPED), de 1992; el Pro -

gra ma Na cio nal de Su pe ra ción del Per so nal Aca dé mi co (SUPERA), en

1994, y el Pro gra ma de Me jo ra mien to del Pro fe so ra do (PROMEP), que

en tró en vi gor en 1996 en sus ti tu ción de SUPERA” (Vera y Gon zá lez,

2018, p. 59). Con es tos pro gra mas se bus ca ba pre miar el de sem pe ño aca -

dé mi co de los pro fe so res al cu brir cier tos in di ca do res de ex ce len cia, pen -

san do que de este modo se al can za ría una edu ca ción de ca li dad al tiem po

que se con tro la ba el gas to sa la rial.

En la Uni ver si dad Ve ra cru za na fue a par tir de la crea ción del pro gra -

ma de Ca rre ra Do cen te del Per so nal Aca dé mi co en 1992 y has ta la fe cha,

que se co mien zan a otor gar es tí mu los eco nó mi cos a los pro fe so res que, a
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tra vés de su la bor so bre sa lien te abo nan en el de sa rro llo de ins ti tu ción.

Este pro gra ma de es tí mu los se ha mo di fi ca do en cuan to a su no men cla tu -

ra, pero man te ni do siem pre en su esen cia de fo men tar la ca li dad edu ca ti -

va y do cen te. La Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) a tra vés de la Di rec ción

Ge ne ral de De sa rro llo Aca dé mi co e Inno va ción Edu ca ti va (DGDAIE) in di -

ca:

el Con se jo Uni ver si ta rio Ge ne ral acor dó es ta ble cer el Pro gra ma de Estí mu -

los al De sem pe ño del Per so nal Aca dé mi co (PEDPA por sus si glas). Así te ne -

mos que el PEDPA, eta pa de tran si ción, en su ejer ci cio sep tiem bre

1998-agos to 1999 es ta ble ció como fin con tri buir a me jo rar y con so li dar la

ca li dad del de sem pe ño en la ac ti vi dad sus tan ti va pri mor dial del per so nal

aca dé mi co, así como pro pi ciar su ar ti cu la ción con otras fun cio nes sus tan ti -

vas y con las me tas de su en ti dad aca dé mi ca de ads crip ción. (2017, p. 3)

En la Uni ver si dad Ve ra cru za na, el PEDPA se ins ti tu ye como el prin ci -

pal ins tru men to de eva lua ción de las fun cio nes aca dé mi cas sus tan ti vas

(do cen cia, tu to rías, ge ne ra ción y apli ca ción del co no ci mien to, ges tión

aca dé mi ca ad mi nis tra ti va y la par ti ci pa ción en cuer pos co le gia dos) y de

fo men to a la ca li dad edu ca ti va, pre mian do con un es tí mu lo eco nó mi co

adi cio nal y di fe ren te del sa la rio a quie nes “rea li zan es fuer zos adi cio na les

para apo yar en el lo gro de me tas ins ti tu cio na les con alto ni vel aca dé mi co” 

(DGDAIE, s.f., párr. 1)

Simulación en la práctica docente

Como se abor dó an te rior men te, la prác ti ca do cen te es la eje cu ción de las

ca pa ci da des teó ri co-prác ti cas de los pro fe so res, con el en ten di mien to de

las ne ce si da des con tex tua les y des de las cua les se dota de cier ta in ten ción 

a la en se ñan za. En Ver ga ra (2016) se pun tua li za que la prác ti ca do cen te

“cons ti tu ye un pun to de con ver gen cia de los di fe ren tes ele men tos ins ti tu -

cio na les de la edu ca ción en un pla no, el de las ac cio nes que rea li zan los

do cen tes” (p. 76). El he cho de con si de rar que las ac cio nes que rea li zan los 

do cen tes en su prác ti ca den tro del sa lón de cla ses se rán eva lua das por la

ins ti tu ción con el afán de dis tin guir una la bor so bre sa lien te y que au na do

a esta dis tin ción se otor ga rá un es tí mu lo eco nó mi co, se po dría lle gar a
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pen sar qué, de al gún modo, es tas ac cio nes do cen tes se orien ta rán de ma -

ne ra de li be ra da al cum pli mien to de los in di ca do res del ins tru men to de

eva lua ción.

La idea an te rior no debe con si de rar se des ca be lla da sien do que “la

prác ti ca do cen te im pli ca ac cio nes in ten cio na les que tie nen efec tos en un

mun do so cial, por ello pue de con si de rar se que en las prác ti cas que los do -

cen tes rea li zan, se po nen en jue go cier tas in ten cio nes cons cien tes, pero

tam bién de seos, te mo res, ex pec ta ti vas etc.” (Ver ga ra, 2016, p. 76). Algu -

nos de los de seos y ex pec ta ti vas de los do cen tes caen, muy pro ba ble men -

te, en el te rre no de lo eco nó mi co. Aún más, cuan do como se ha vis to, los

re cor tes a los pre su pues tos gu ber na men ta les en ma te ria de edu ca ción

im pac tan en los sa la rios de las pro fe so ras y los pro fe so res.

Para ac ce der al ser vi cio pro fe sio nal do cen te, los pro fe so res de ben

cur sar por un lar go pro ce so de acre di ta ción, es tu dios, edu ca ción for mal y

no for mal, todo para lo grar las com pe ten cias con las que se rán ca pa ces de 

de sa rro llar un ser vi cio, el de edu ca ción, le gí ti mo a la so cie dad, a la vez

que les per mi ta ge ne rar un in gre so que les pro cu re una vida dig na. La

cues tión está en que, efec ti va men te, los pro fe so res de ben so me ter se a un

lar go pe rio do de for ma ción y ca pa ci ta ción, pero este he cho no les ase gu ra 

que su la bor es ta rá re mu ne ra da en la me di da de su es fuer zo y de sus ne -

ce si da des. Por lo an te rior, muy pro ba ble men te, las y los do cen tes bus can

aten der las con vo ca to rias que ade más de brin dar les un re co no ci mien to,

otor guen es tí mu los eco nó mi cos.

De ma ne ra ideal, el pro fe so ra do debe di se ñar su do cen cia dan do res -

pues ta a cues tio na mien tos como ¿de qué ma ne ra mi asig na tu ra ser vi rá a

las ne ce si da des de mis alum nos? ¿có mo pue do pro mo ver la in te li gen cia y

sen ti mien tos de mis es tu dian tes? ¿có mo pue do ayu dar a que los es tu -

dian tes co bren cons cien cia del cui da do de su en tor no? (Nod dings, 1992

en Váz quez y Escá mez, 2010). Sin em bar go, las ad ver sas con di cio nes so -

cioe co nó mi cas, pue den lle gar a in ci dir en la do cen cia de las y los maes -

tros, quie nes tam bién son per so nas con ne ce si da des, ca ren cias, de seos y

as pi ra cio nes, ori llán do les a con fi gu rar su prác ti ca, de for ma que atien dan 
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más a los in di ca do res de pro gra mas de es tí mu los que a sus pro pios es tu -

dian tes.

Sin em bar go, el meo llo del asun to no se en cuen tra en la in ten cio na li -

dad de rea li zar ac cio nes do cen tes en fo ca das al cum pli mien to de los in di -

ca do res de ins tru men tos de eva lua ción ins ti tu cio nal. La con tra rie dad

sur ge cuan do los do cen tes rea li zan ac cio nes for za das, sin fun da men to ni

sus ten to teó ri co, des con tex tua li za das y has ta des ho nes tas, con el úni co

pro pó si to de al can zar un es tí mu lo eco nó mi co y des cui dan do la ge nui ni -

dad de la en se ñan za. “Don de quie ra que se mire, la im ple men ta ción de es -

tí mu los en el mun do aca dé mi co se ha jus ti fi ca do pú bli ca men te con ar gu -

men tos no-eco nó mi cos a pe sar de que sus con se cuen cias sí lo sean” (Vera 

y Gon zá lez, 2018, p. 56).

En el caso de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV), la vi sión in te gral con

la que se pre ten de for mar a los es tu dian tes, idea que se ma te ria li za en la

trans ver sa li dad de sa be res, ori gi nó que como ac cio nes de la prác ti ca do -

cen te se va lo ra ran po si ti va men te por par te del pro gra ma de es tí mu los al

de sem pe ño aca dé mi co, el cui da do del me dio am bien te, las be llas ar tes, el

uso de len guas dis tin tas al es pa ñol y más re cien te men te, tam bién se va lo -

ra que el pro fe sor cuen te con dis tin tos ca na les de co mu ni ca ción con sus

alum nos. Al con ver tir se es tos te mas en prio ri ta rios, trans ver sa les y pon -

de ra bles para el otor ga mien to de re co no ci mien tos y es tí mu los eco nó mi -

cos, se pue den vol ver una mo ne da de cam bio para que al gu nos pro fe so -

res y pro fe so ras co mien cen a de sa rro llar y orien tar sus ac cio nes do cen -

tes de ma ne ra ses ga da e in flui da por el afán de ser be ne fi cia rios de este

pro gra ma de pre mios.

En los pa si llos de al gu nas fa cul ta des de la UV, los es tu dian tes co men -

ta ban, que un maes tro en mi tad de la cla se de tu vo su ex po si ción para re -

pro du cir en su com pu ta do ra, una pie za de mú si ca clá si ca. To dos guar da -

ron si len cio, la es cu cha ron y al ter mi nar esta, es pe ra ban que el pro fe sor

men cio na ra cuál ha bía sido el ob je to de es cu char la me lo día, cuál era el

víncu lo con el tema de cla se, para la sor pre sa de to dos, el pro fe sor solo

men cio nó que él fo men ta ba las be llas ar tes, que no lo ol vi da rán cuan do
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lle va ran a cabo su eva lua ción do cen te. Los es tu dian tes que da ron ató ni tos 

y con fun di dos, y el pro fe sor con ti nuó con el tema de cla se.

En otro sa lón de cla ses, una maes tra pi dió a sus es tu dian tes que im -

pri mie ran el ar chi vo de una lec tu ra que tra ba ja rían la pró xi ma cla se, pero 

casi in me dia ta men te se re trac tó y la in di ca ción fue que lo tra ba ja rían des -

de sus com pu ta do ras por tá ti les y quie nes no tu vie ran po drían tra ba jar

con al guien que si con ta ra con el equi po, jus ti fi can do su de ci sión en que

era una do cen te res pe tuo sa de su en tor no y que cui da ba el me dio am -

bien te evi tan do el uso de pa pel, un he cho que pi dió no ol vi da ran en el mo -

men to de eva luar la.

Por úl ti mo, men cio na ré el caso de un pro fe sor que, al te ner el do mi nio 

de la len gua in gle sa, im par tió toda una cla se en este idio ma y al fi na li zar le 

pi dió a sus es tu dian tes que en su eva lua ción do cen te re por ta ran este he -

cho para que le asig na ran un pun ta je en el in di ca dor co rres pon dien te.

Lo an te rior son ejem plos de cómo al gu nos do cen tes es tán per ma nen -

te men te aten tos para ca pi ta li zar sus ac cio nes do cen tes, las cua les en oca -

sio nes no es tán ni si quie ra jus ti fi ca das por el con te ni do cu rri cu lar de la

ma te ria. Esto es lo que se pue de lle gar a con si de rar si mu la ción de la prác -

ti ca do cen te. El he cho de ha cer que las co sas pa rez can algo que no son, o

que con una sim ple ac ción des con tex tua li za da un pro fe sor deba ser re co -

no ci do por fo men tar el cui da do del me dio am bien te, las be llas ar tes o uso

de len guas dis tin tas al es pa ñol, son ac cio nes que se pue den con si de rar

poco éti cas.

La prác ti ca do cen te es una prác ti ca de la éti ca, des de su ori gen mis mo

y de ma ne ra trans ver sal, fo men ta y pone en prác ti ca los va lo res que ha -

cen de una so cie dad, un es pa cio de bie nes tar, con vi ven cia y res pon sa bi li -

dad (Váz quez y Escá mez, 2010). Los pro fe so res en su prác ti ca do cen te

con ca rác ter éti co de ben con si de rar rea li zar sus ac cio nes siem pre de for -

ma ge nui na, es de cir, bus can do el ma yor be ne fi cio in te lec tual, ac ti tu di nal, 

so cial, fí si co, etc., de sus es tu dian tes, en lu gar de pre ten der que sus cla ses

sean un es pa cio de opor tu ni dad para cu brir in di ca do res ins ti tu cio na les

que les per mi tan ob te ner ma yo res re cur sos eco nó mi cos.
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Edu car es una la bor so cial cuya fi na li dad es con ser var y fo men tar la

cul tu ral, las cien cias y el arte a tra vés de un óp ti mo de sa rro llo de los

miem bros que for man el te ji do so cial. Quie nes op tan por de di car se pro fe -

sio nal men te a la for ma ción de las per so nas, de ben ha cer lo con un alto

gra do de vo ca ción y de sem pe ñar siem pre su do cen cia con sen ti do éti co,

por el mayo bien co mún, y no an te po ner los pro pios in te re ses eco nó mi -

cos.

Conclusiones

El tema de la prác ti ca do cen te, bajo el aus pi cio de la li ber tad de cá te dra,

per mi te va ria das ac cio nes en el pro ce so de en se ñan za-apren di za je. No

obs tan te, es tás siem pre de ben es tar sus ten ta das y orien ta das al cum pli -

mien to de los ob je ti vos cu rri cu la res e ins ti tu cio na les, en el caso es pe cí fi -

co de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, al de sa rro llo de com pe ten cias pre via -

men te es ta ble ci das en los pla nes de es tu dio.

Sin em bar go, el li mi ta do pre su pues to pú bli co des ti na do al sec tor edu -

ca ti vo y las nue vas po lí ti cas sec to ria les e ins ti tu cio na les de las IES orien -

ta das a la dis cri mi na ción y pre mia ción del per so nal aca dé mi co con so bre -

suel dos y dis tin cio nes, ha ori lla do a las y los do cen tes a em plear prác ti cas

de en se ñan za que de li be ra da men te se orien tan al cum pli mien to de los in -

di ca do res de los ins tru men tos de eva lua ción aca dé mi ca.

Esta for ma de de sa rro llar la prác ti ca do cen te, en oca sio nes pue de lle -

gar a dis traer del ob je ti vo y la ra zón mis ma de ser de la ma te ria que se im -

par te, al can zan do, en el peor de los ca sos, a con ver tir se en una si mu la ción 

de ac cio nes poco au tén ti cas, des con tex tua li za das, sin va lor edu ca ti vo,

pero que de al gún modo im pac tan en los ins tru men tos de eva lua ción ins -

ti tu cio nal.
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VII
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Formación de valores éticos y en pensamiento complejo

en la educación superior. Propuesta de estrategia

didáctica para el tratamiento del enfoque de género y

lenguaje inclusivo

Ro ber to Lara Do mín guez

Resumen

El pre sen te es un en sa yo que pro po ne una es tra te gia di dác ti ca para el tra -

ta mien to del en fo que de gé ne ro y el len gua je in clu si vo como me dios para

la for ma ción en va lo res, pen sa mien to com ple jo y mo ral en la edu ca ción

su pe rior apli ca da a la ex pe rien cia edu ca ti va de Lec tu ra y Escri tu ra de

Tex tos Aca dé mi cos, para esto se rea li zó in da ga ción en fuen tes pri ma rias

y se cun da rias con la in ten ción de jus ti fi car las ideas que se pro po nen,

con clu yen do que in te grar el en fo que de gé ne ro y el len gua je in clu si vo en

la for ma ción pro fe sio nal es fun da men tal para el de sa rro llo de un pen sa -

mien to mo ral in te gral, com ple jo y que per mi ta la com pren sión del otro,

así como de sus di men sio nes afec ti vas, emo cio na les y fí si cas, ade más, de

re co no cer la re le van cia de la igual dad en tre hom bres y mu je res en la vida

so cial.

Pa la bras cla ve: éti ca apli ca da, en fo que de gé ne ro, len gua je in clu si vo,

pen sa mien to com ple jo, edu ca ción su pe rior

Abstract

This is an essay that proposes a didactic strategy for the treatment of the

gender approach and inclusive language as a means for the formation of

99



values, complex and moral thinking in higher education applied to the

educational experience of Reading and Writing Academic Texts, for this

purpose, research was conducted in primary and secondary sources with

the intention of justifying the ideas proposed, The conclusion was that

integrating the gender approach and inclusive language in professional

training is fundamental for the development of an integral and complex

moral thinking that allows the understanding of the other, as well as its

affective, emotional and physical dimensions, in addition to recognizing

the relevance of equality between men and women in social life.

Key words: ap plied et hics, gen der ap proach, in clu si ve lan gua ge, com -

plex thin king, hig her edu ca tion.

Introducción

El presen te en sa yo tie ne como ob je ti vo prin ci pal pro po ner una se rie de

es tra te gias que per mi tan el tra ta mien to del en fo que de gé ne ro y el len -

gua je in clu si vo en la ex pe rien cia edu ca ti va de Lec tu ra y Escri tu ra de Tex -

tos Aca dé mi cos, que se im par te en di ver sos pro gra mas edu ca ti vos de la

Uni ver si dad Ve ra cru za na, a modo de fo men tar la for ma ción de va lo res en 

la es cue la y con cien ti zar so bre la asi me tría en la asig na ción de ro les y va -

lo res con cues tio nes va lo ra ti vas éti cas re le van tes en la for ma ción de las y

los es tu dian tes de edu ca ción su pe rior.

Para ello, se par tió de pre gun tas de to na do ras como: ¿por qué apren -

der y en se ñar des de el en fo que de gé ne ro y el len gua je in clu si vo?, ¿có mo

se vin cu lan es tos tér mi nos con la edu ca ción?, ¿có mo en se ñar los? Y ¿qué

es tra te gias se pro po nen como per ti nen tes para di cha la bor?

Ade más, se rea li zó una in da ga ción do cu men tal en fuen tes bi blio grá fi -

cas pri ma rias y se cun da rias, con un ri gor cien tí fi co mo de ra do; pero, que

per mi tie ra la re fle xión que lle va ra a la cons truc ción de una pro pues ta só -

li da y vá li da des de la pers pec ti va di dác ti ca. Así, para cum plir con el co me -

ti do, el tex to se di vi dió en tres apar ta dos: en se ñar y apren der des de el en -

fo que de gé ne ro y el len gua je in clu si vo, las di men sio nes a con si de rar para 

su tra ta mien to y pro pues ta de es tra te gias de en se ñan za-apren di za je con -

cre tas.
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Construcción de estrategias para el tratamiento del enfoque de

género y lenguaje inclusivo

El pre sen te apar ta do, re vi sa la im por tan cia y tras cen den cia éti ca del

en fo que de gé ne ro y el uso del len gua je in clu si vo en la ac tua li dad. Esto,

como una res pues ta a las exi gen cias de los con tex tos ac tua les y, como

par te de una ex pec ta ti va im plí ci ta que se an te po ne a la edu ca ción y sus

pro ce sos. Inten ta do, ate rri zar ideas que es ta blez can una pro pues ta de

en se ñan za-apren di za je con cre ta para la ex pe rien cia de Lec tu ra y Escri tu -

ra de Tex tos Aca dé mi cos (LETA). Así, se par te de tres pre gun tas cen tra -

les: ¿por qué en se ñar y apren der des de el en fo que de gé ne ro y el len gua je

in clu si vo?, ¿có mo se vin cu lan es tos tér mi nos con la edu ca ción y cómo se

pue den en se ñar? y ¿cuál se ría una pro pues ta de es tra te gias de en se ñan -

za-apren di za je des de esta mi ra da para la EE en con cre to?

De acuer do con Mo re no & Sas tre (2000) las cien cias, en ge ne ral, no

han po di do es ca par de la in fluen cia del pen sa mien to pre do mi nan te du -

ran te si glos que se ca rac te ri za por ser li neal, an dro cén tri co y re duc cio -

nis ta, re sul ta do de es tu dios par cia les de la rea li dad, aun que se han pre -

ten di do uni ver sa les, lo que ha sido cues tio na do por di ver sos es tu dios éti -

cos, so bre todo, las con se cuen cias de que se cen tren en el sexo mas cu li no

sin op tar por un en fo que in te gra dor.

Esto, tam bién ha sido evi den cia do en el cam po de la edu ca ción, prin ci -

pal men te des de el en fo que del pen sa mien to com ple jo, en don de Mo rin

(2001) acu sa que cual quier cri sis de la hu ma ni dad es a su vez una cri sis

del pen sa mien to, ha cien do alu sión a los pe li gros de la li nea li dad y el re -

duc cio nis mo en la cons truc ción del co no ci mien to y, por ende, de fen dien -

do la im por tan cia de en se ñar para fo men tar el pen sa mien to com ple jo en -

tre el es tu dian ta do.

Por otro lado, Mo re no & Sas tre (2000) la ac tua li dad se ca rac te ri za por 

la preo cu pa ción so bre la cre cien te vio len cia en tre los y las jó ve nes, de no -

mi na do como cri sis de va lo res, esto tie ne como un fac tor tras ce den te al

pen sa mien to cons trui do des de la pers pec ti va mas cu li na, la asig na ción de

sus ro les o la ex pli ca ción de sus in te rac cio nes so cia les, lo que im pi de la

po si bi li dad del de sa rro llo in te gral del pen sa mien to mo ral e im pac ta en
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las va lo ra cio nes éti cas so bre el otro, así como en la sim pli fi ca ción de la

com ple ji dad de sus pen sa mien tos, emo cio nes, iden ti dad y afec ti vi da des,

a esto se le de no mi na en la teo ría como la éti ca del cui da do y la res pon sa -

bi li dad.

En este sen ti do, Ro drí guez & Díaz (2005) afir man que, la iden ti dad

hu ma na es fun da men tal para el de sa rro llo de va lo res y la for ma ción éti ca, 

por lo tan to, la con si de ra ción del gé ne ro y sus im pli ca cio nes éti co-mo ra -

les, son re le van tes en los pro ce sos edu ca ti vos, lo que pue de tra ba jar se

des de el len gua je de gé ne ro e in clu si vo, de ahí que esto sir va como sus -

ten to para pro po ner una es tra te gia edu ca ti va para el tra ta mien to de es -

tos y trans ver sa li zan do la for ma ción en va lo res en la edu ca ción su pe rior

den tro de la ex pe rien cia edu ca ti va de LETA, la que será des cri ta a con ti -

nua ción.

Enseñar y aprender desde el enfoque de género y el lenguaje

inclusivo

Pa re ce im por tan te ad ver tir la exis ten cia de dos ele men tos eje para este

do cu men to. Por un lado, el en fo que de gé ne ro y, por el otro al len gua je in -

clu si vo. Ambos, im pli can una res pues ta a las ex pec ta ti vas y exi gen cias de

los con tex tos ac tua les. Así, la edu ca ción y la Uni ver si dad no pue den man -

te ner se aje nas, no sólo como par te de los te mas a im par tir; tam bién, como 

base que guíe las in te rac cio nes en tre los agen tes edu ca ti vos. Por lo que,

este apar ta do pro cu ra rá dar res pues ta a ¿por qué en se ñar y apren der

des de el en fo que de gé ne ro y len gua je in clu si vo?

Así, la pa la bra gé ne ro ha sido cau sa de una se rie de de ba tes mul ti dis -

ci pli na res, en este sen ti do Tu bert (2003)) apun ta que, el con cep to ha sido 

uti li za do como una for ma de ocul tar las di fe ren cias en tre los se xos bajo la

neu tra li dad de la len gua; así, como una ma ni fes ta ción de un cons truc to

so cio-cul tu ral de las di fe ren cias en tre se xos. Es de cir, en un ale ja mien to

de la cons truc ción bi na ria y ma ni quea en tre el hom bre y la mu jer; por lo

que, po dría in fe rir se que su uso, tie ne ya un ca rác ter po lí ti co que de ter mi -

na, en cier to gra do, la in te rac ción so cial.
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Sin em bar go, el gé ne ro tal como ex pre sa Cu riel (2014) ha te ni do usos

tan to como ca te go ría ana lí ti ca, como en las di ver sas ex pli ca cio nes que se

re la cio nan con la se xua li dad hu ma na. Así, tie ne el pro pó si to de dis tin guir

en tre lo in na to y lo ad qui ri do y, a la vez el de des na tu ra li zar a la mu jer de

su re la ción con el pa ra dig ma de lo mas cu li no. Aspec tos im por tan tes,

cuan do se bus ca com pren der su apli ca ción en el len gua je.

Por otra par te, pen sar en el en fo que de gé ne ro, lle va ría a la re fle xión

so bre un re cha zo al de ter mi nis mo bio ló gi co, tan to como a los as pec tos re -

la cio na les de la de fi ni ción de lo fe me ni no. Inclu so, Scott (1996) afir ma

que se tra ta de la base para la cons truc ción de una nue va his to ria para las

mu je res y para la ge ne ra ción de co no ci mien tos fu tu ros. Es de cir, se tra ta

de re co no cer fe nó me nos so cia les vi gen tes como la de si gual dad, dis cri mi -

na ción e in to le ran cia en fun ción del gé ne ro de una per so na.

Di chos fe nó me nos, son de ca rác ter mul ti fac to rial y com ple jo. En don -

de, Pe tit (2005) ex pre sa que, par te de la pro ble má ti ca se ge ne ra en una

or ga ni za ción y es truc tu ra con asig na ción de po de res de se qui li bra da en -

tre hom bres y mu je res. Si tua ción, que co rre el ries go de ser per pe tua da y

re pro du ci da en el len gua je, pro vo can do con di cio nes de vul ne ra bi li dad;

di men sión que in te re sa a este do cu men to y a la re fle xión del tema des de

la mi ra da de la edu ca ción.

Esto sig ni fi ca ría la ne ce si dad de trans for ma cio nes des de los pro ce sos

co mu ni ca ti vos. Espa cio en el que se ubi ca el len gua je in clu si vo. Al res pec -

to, Mar tí nez (2019) afir ma, que exis te una re la ción en tre el len gua je y la

cul tu ra, la que pro pi cia el cam bio lin güís ti co, es de cir, las pau tas cul tu ra -

les in flu yen en la cons truc ción de pa ra dig mas gra ma ti ca les. Lo que per -

mi te com pren der, el sur gi mien to de la in clu sión como una for ma de li be -

rar a la co mu ni ca ción de pa la bras, fra ses o to nos que re fle jen pre jui cios,

es te reo ti pos o fo men ten la dis cri mi na ción.

Es de cir, se tra ta de fo men tar el uso de dis cur sos que eli mi nen ex pre -

sio nes que dis cri mi nen en al gún gra do y por cual quier cau sa; así, como la

bús que da de una ma yor vi si bi li dad de las mu je res, evi tan do que lo mas -

cu li no opa que los re fe ren tes fe me ni nos. Así, Fur ta do (2013) abo na, que el 

len gua je in clu si vo es una po si bi li dad para ha cer uso de la len gua como es -
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pa cio de po der sim bó li co y de ha bi tua li za ción de otras pau tas de con duc -

ta más be né fi cas para las so cie da des y su in te rac ción.

Por otro lado, se con si de ra im por tan te abor dar el de ba te en tor no al

len gua je in clu si vo, pues se le ha co lo ca do como un pro ble ma ideo ló gi co,

más que lin güís ti co; en don de Bo lí var (2019) ar gu men ta la ne ce si dad de

re cor dar que, el len gua je, en sí mis mo, no in clu ye o ex clu ye, sino que lo

hace la gen te que lo usa. Y es, en es tos usos, en don de sur ge la ne ce si dad

co rrec ti va de la edu ca ción, res pec to a las va rian tes emer gen tes que se es -

cu dan en el ma ne jo de una co mu ni ca ción no se xis ta, pero fue ra de toda

nor ma o pres crip ción gra ma ti cal.

Así, se pue de de cir que la ne ce si dad de en se ñar y apren der des de el

en fo que de gé ne ro y el len gua je in clu si vo se pue de con cre tar en las si -

guien tes tres cau sas: a) eli mi na ción de toda for ma co mu ni ca ti va de dis -

cri mi na ción, b) vi si bi li dad de la mu jer en pa ri dad a los re fe ren tes de lo

mas cu li no y c) la ne ce si dad de co rrec ción res pec to de las va rian tes emer -

gen tes de ex pre sio nes no se xis tas.

Dimensiones por abordar para el tratamiento del enfoque de

género y el lenguaje inclusivo desde la educación

Una vez abor da do el ¿por qué en se ñar y apren der des de el en fo que de gé -

ne ro y el len gua je in clu si vo?, se pre sen ta la in quie tud res pec to del ¿có mo

en se ñar y apren der des de esta mi ra da? Pre gun ta, a la que se bus ca rá dar

res pues ta en este apar ta do des de dos re fle xio nes: la re la ción exis ten te

en tre am bos tér mi nos y la edu ca ción y, la des crip ción de las di men sio nes

pro pues tas para que per meen en la ex pe rien cia edu ca ti va (EE) de Lec tu -

ra y Re dac ción.

Así, la edu ca ción se ha con ce bi do de di ver sas for mas como res pues ta

a los dis tin tos con tex tos y mo men tos his tó ri cos. En la ac tua li dad, ha co -

bra do re le van cia como ins tru men to para al can zar el de sa rro llo y bie nes -

tar so cia les; in clu so, di ver sos es tu dio sos e in ves ti ga do res  (Aran ci bia, L.,

2008; Bae na, M. D., 1999; Ra mos, S. et al., 2001; UNESCO, 2000) han bus -

ca do lla mar la aten ción a su pa pel en la cons truc ción de so cie da des de mo -

crá ti cas, par ti ci pa ti vas, plu ra les y res pe tuo sas de los de re chos hu ma nos.
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En este con tex to, el en fo que de gé ne ro no ha que da do aje no a los pro -

ce sos de for ma ción; así, ha per mea do en el cu rrícu lo con di ver sos sa be res 

y ten den cias; como una ex pre sión de los cam bios emer gen tes en el co no -

ci mien to. Ade más, Tre jo et al. (2015) ex pre san que la edu ca ción pue de

me jo rar las con di cio nes de la vida so cial y, coad yu var a cons truir nue vas

es truc tu ras men ta les que con tri bu yen a la mo di fi ca ción de las re la cio nes

de po der y, por ende, a la in te rac ción en tre per so nas.

Es de cir, la edu ca ción se cons ti tu ye como el ins tru men to a tra vés del

cual el en fo que de gé ne ro pue de per mear en las es truc tu ras so cia les; al

tiem po que, guía la re fle xión y el aná li sis so bre el tema, en bús que da de

una me jo ra con ti nua en la cons truc ción de los sa be res, así como en la ca li -

dad de las in te rac cio nes e in te rre la cio nes so cia les. Esto, ani da do en el ca -

rác ter de bien pú bli co de la edu ca ción y en su pa pel para el lo gro del de sa -

rro llo y bie nes tar de la co mu ni dad.

Por otro lado, para el caso del len gua je in clu si vo la si tua ción no es dis -

tin ta, in clu so po dría in fe rir se un ma yor auge, ya que en la úl ti ma dé ca da

se ha in cen ti va do el cam po de la edu ca ción in clu si va, en don de jue ga un

rol tras cen den tal. Esto, de bi do al pa pel como prin ci pio rec tor del pro ce so

de for ma ción que le ha otor ga do la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das

para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra (UNESCO) en di ver sos fo ros

mun dia les. (UNESCO, 1994, 1998, 2000, 2009)

Sin em bar go, es pe cí fi ca men te con re la ción al len gua je in clu si vo Ji mé -

nez et al. (2011) afir man que, la edu ca ción es fun da men tal no sólo para

avan zar en su uso como me dio de co mu ni ca ción, tam bién para plan tear la 

po si bi li dad de re pre sen tar la rea li dad so cial en be ne fi cio del de sa rro llo

de la igual dad de gé ne ro; ya que, in trín se ca men te, ade más del rol edu ca ti -

vo, es so cia li za do ra y re fe ren te de la co mu ni dad; por lo que se con vier te

en el cen tro del em pleo del len gua je.

Enton ces, la edu ca ción hace po si ble que, tan to el en fo que de gé ne ro

como el len gua je in clu si vo per meen en las prác ti cas so cia les más allá de

la mera co rrec ción po lí ti ca y, se cons ti tu yan como ac ti tu des, com por ta -

mien to y per cep cio nes de las per so nas, en el afán de pro pi ciar el de sa rro -
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llo y el bie nes tar; así, como el cam bio en las es truc tu ras que fa ci li tan los

ac tos de dis cri mi na ción.

Por lo tan to, para efec tos de la EE de lec tu ra y re dac ción, per mea ría

como un acto edu ca ti vo que per mi te la re fle xión so bre la len gua como

algo di ná mi co, fun cio nan do como con tra pe so a las ins ti tu cio nes tra di cio -

na les y sus ha bi tus. En don de, se re to man las di men sio nes para la en se -

ñan za pro pues tas por Ri ve ra (2019): a) ex pre sión: en la cons truc ción de

dis cur sos como ha bi li dad ad qui ri da; b) re fle xi va: en la eva lua ción de las

pro pias prác ti cas y va lo res y c) re fe ren cial: en la com ple ji za ción de sa be -

res teó ri cos con re la ción al con tex to.

Propuesta de estrategias de enseñanza-aprendizaje con enfoque

de género y lenguaje inclusivo

La EE de Lec tu ra y Re dac ción a tra vés del Aná li sis del Mun do Con tem po -

rá neo, tie ne el pro pó si to de con tri buir al de sa rro llo de las com pe ten cias

co mu ni ca ti vas y de auto apren di za je (UV, 2016), pro cu ran do la cons truc -

ción de iden ti dad en los es tu dian tes y, como fu tu ros pro fe sio na les. Esto,

pro pi cian do la ge ne ra ción de co no ci mien to por me dio de la in ves ti ga ción

y la pro duc ción de tex tos gra ma ti cal men te co rrec tos y con tex tual men te

ade cua dos. Por lo que, te má ti cas como el gé ne ro y la in clu sión no pue den

ser aje nas.

Por otro lado, hay que se ña lar que la ex pe rien cia en cuen tra dos as -

pec tos a con si de rar; por un lado, el que se im par te en los di ver sos pro gra -

mas edu ca ti vos de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) por lo que, los re cur -

sos di dác ti cos se se lec cio na rían de in te rés ge ne ral, pero con apli ca ción

dis ci pli nar; por otro, el con tex to de pan de mia, que obli ga a mi grar a la vir -

tua li dad el pro ce so edu ca ti vo y al uso de pla ta for mas tec no ló gi cas para

im par tir los cur sos. En este con tex to y, en co rre la ción con las di men sio -

nes a con si de rar para la en se ñan za, se pro po nen tres es tra te gias de

apren di za je: uso di dác ti co del cine, re dac ción de tex tos re fle xi vos y ela -

bo ra ción de au dio vi sua les.

Con re la ción al uso di dác ti co del cine, Mo ra tal et al. (2010) plan tea

que tie ne be ne fi cios, al ser útil cons tru yen do vi sio nes glo ba les de te mas
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con cre tos a par tir de las imá ge nes, mú si ca y re co rri dos his tó ri co-so cia les

de las es ce nas; esto, fa ci li ta la re cor da ción y plan tea la po si bi li dad para el

de sa rro llo de ideas y ree la bo ra ción de sig ni fi ca dos. Lo que, en la EE en co -

men to, po dría ser uti li za do para de to nar in ves ti ga cio nes per mea das por

el en fo que de gé ne ro y el len gua je in clu si vo; así, como en la cons truc ción

de re fle xio nes com ple jas y con tex tua li za das.

Por otro lado, la re dac ción de re fle xio nes bre ves, de ri va das de di se -

ños de si tua cio nes o plan tea mien to de pro ble mas; apor ta, ele men tos

para la cons truc ción del pen sa mien to crí ti co, en dón de Ro lón (2014) ex -

pre sa que, se tra ta de un me dio útil para fo men tar la au to co rrec ción y la

ar gu men ta ción; con base, en dia ló gi cas per so na les o co mu ni ta rias. Por lo

tan to, el pro ce so de la re fle xión per mi te no sólo la cons truc ción de dis cur -

sos ar gu men ta ti vos, sino la crí ti ca de las pro pias ideas y creen cias, fren te

a los nue vos sa be res ad qui ri dos.

Fi nal men te, el uso de me dios au dio vi sua les, se gún Ba lles te ros (2016)

re pre sen tan di ver sas po si bi li da des di dác ti cas en las dis tin tas eta pas del

pro ce so edu ca ti vo; por lo que, no sólo per mi ten la trans mi sión de in for -

ma ción, tam bién ayu dan en la mo ti va ción ex trín se ca, la cons truc ción de

co no ci mien tos y, como ins tru men tos de eva lua ción. Por lo que, se pro po -

ne usar los en esta úl ti ma fa ce ta como pro yec to in te gra dor, en las mo da li -

da des de ví deo o pod cast.

Así, se pro po ne que, so bre es tas tres es tra te gias de apren di za je, se

cons tru ya la pla nea ción que de sa rro lle los di ver sos sa be res es ta ble ci dos

en el pro gra ma para la ex pe rien cia edu ca ti va; pero, per mea dos por el en -

fo que de gé ne ro y el len gua je in clu si vo. Esto, pres tan do aten ción a las di -

ver sas dis ci pli nas en las que se im par te y cui dan do las ne ce si da des pro -

pias del con tex to de pan de mia. Por lo que, a la par, se su gie re el uso de las

pla ta for mas ins ti tu cio na les, así como los dis tin tos re cur sos vir tua les que

se en cuen tran a dis po si ción en la UV.

Conclusiones

El en fo que de gé ne ro y el len gua je de gé ne ro sig ni fi can una res pues ta a

las exi gen cias y ne ce si da des de ter mi na das por los con tex tos ac tua les y

Formación de valores ét icos y en pensamiento complejo en la educación superior 107



las pro ble má ti cas so cia les emer gen tes y de ur gen te tra ta mien to. Por lo

que, la edu ca ción y la Uni ver si dad no pue den ser omi sas al res pec to. Así,

se con si de ra ría al gé ne ro como un cons truc to so cio cul tu ral que per mi te

dis tin guir en tre lo in na to y lo ad qui ri do en el cam po de la se xua li dad hu -

ma na y, como la po si bi li dad de otor gar le vi si bi li dad a la mu jer fren te al

pa ra dig ma de lo mas cu li no.

Por lo tan to, cuan do se pien se en el en fo que de gé ne ro, se hace tam -

bién en la po si bi li dad de que es tas ideas per meen en las prác ti cas so cia -

les, evi tan do fe nó me nos de dis cri mi na ción, de si gual dad y vul ne ra bi li dad; 

a modo, de con ver tir se en la base de las trans for ma cio nes ne ce sa rias para 

equi li brar la dis tri bu ción de po der en la es truc tu ra so cial y, en tre mu je res 

y hom bres. Ámbi to, en el que le len gua je ocu pa un pa pel re le van te en la

per pe tua ción, re pro duc ción o mo di fi ca ción de las con duc tas, ideas y

creen cias de las per so nas.

En este sen ti do, el len gua je in clu si vo tie ne la po ten cia li dad de fo men -

tar la eli mi na ción de ex pre sio nes que dis cri mi nen y evi ta que lo mas cu li -

no opa que los re fe ren tes fe me ni nos, sig ni fi can do un po der sim bó li co ca -

paz de trans for mar pau tas de con duc ta. Por lo tan to, se con si de ra que,

tan to el en fo que de gé ne ro como la co mu ni ca ción no se xis ta, son im por -

tan tes para otor gar vi si bi li dad a la mu jer y eli mi nar la dis cri mi na ción en

los dis cur sos. A la par, de que su en se ñan za coad yu va en la co rrec ción de

las de ri va cio nes de las va rian tes emer gen tes.

Así, la edu ca ción se cons ti tu ye como el ins tru men to por el que, el en -

fo que de gé ne ro y el len gua je in clu si vo, pue den per mear en las es truc tu -

ras so cia les, al mis mo tiem po que guían la re fle xión y el aná li sis so bre el

tema y, con esto, la cons truc ción de nue vos sa be res; de jan do de lado la

mera co rrec ción po lí ti ca y con vir tién do se en di rec tri ces de ac ti tu des,

com por ta mien tos y per cep cio nes.

Enton ces, se con si de ra que el abor da je para la rea li za ción de tal fin

des de la en se ñan za debe des can sar en, por lo me nos, tres di men sio nes:

fo men to a la ex pre sión in clu si va y con en fo que de gé ne ro; guía de la re fle -

xión y eva lua ción so bre las pro pias prác ti cas de los es tu dian tes y la com -

ple ji za ción de con cep tos en co rre la ción a con tex tos ac tua les.
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Lo an te rior, per mi ti ría cons truir una pro pues ta so bre tres es tra te gias 

de en se ñan za-apren di za je con cre tas: el uso de cine como re cur so di dác ti -

co; el de sa rro llo de tex tos bre ves re fle xi vos y la ela bo ra ción de au dio vi -

sua les. Con lo que, a la par se es ta ría abo nan do en el fo men to de ha bi li da -

des como el pen sa mien to crí ti co y el com ple jo, tan to como en las com pe -

ten cias co mu ni ca ti vas, in ves ti ga ti vas y tec no ló gi cas.
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VIII

q

Ética en el trabajo y práctica docente

desde la antropología

Vio le ta Váz quez Cam pa1

Eduar do Pon ce Alon so2

Resumen

El pre sen te tex to bus ca evi den ciar y re fle xio nar so bre el ele men to éti co

en el queha cer do cen te pro pio de la for ma ción de nue vos cua dros de an -

tro pó lo gos y an tro pó lo gas. Las ideas y la mo ti va ción de es cri bir este tex to 

ema nan de la ex pe rien cia del re di se ño que las cua tro li cen cia tu ras que in -

te gran la Fa cul tad de Antro po lo gía de la Uni ver si dad Ve ra cru za na rea li -

za ron y que con clu ye ron con la pues ta en mar cha de las pro pues tas 2023

y 2024 de sus res pec ti vos pla nes de es tu dios. Des de este con tex to tra ta -

mos de ar gu men tar que el pun to éti co es algo trans ver sal a la cu rri cu lar y

no una ex pe rien cia edu ca ti va que el alum na do ten ga que cur sar.

Pa la bras cla ves: an tro po lo gía, re di se ño, éti ca, cam po la bo ral, do cen -

cia

Abstract

This text seeks to demonstrate and reflect on the ethical element in the

teaching work inherent to the training of new cadres of anthropologists.

The ideas and motivation for writing this text emanate from the

113

1 Do cen te de Tiem po Com ple to y Jefa de la Ca rre ra de la Li cen cia tu ra en Arqueo lo gía en la Fa cul -
tad de Antro po lo gía de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

2 Pro fe sor de tiem po com ple to y Jefe de ca rre ra de la li cen cia tu ra en Antro po lo gía His tó ri ca en la
Fa cul tad de Antro po lo gía de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.
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experience of the redesign that the four degrees that make up the Faculty

of Anthropology of the Universidad Veracruzana carried out and which

concluded with the implementation of the 2023 and 2024 proposals of

their respective study plans. From this context we try to argue that the

ethical point is something transversal to the curriculum and not an

educational experience that the students have to take.

Key words: ant hro po logy, re de sign, et hics, la bor field, tea ching

Introducción

La práctica y el queha cer an tro po ló gi co ha sido fuer te cues tio na do en los

úl ti mos años. La “per ti nen cia” de sus dis ci pli nas ha sido pues ta en duda

en di fe ren tes la ti tu des. Sin em bar go, no es la pri me ra vez que se ha cues -

tio na do la prác ti ca an tro po ló gi ca.

Se gún Luis Rey ga das, es la pri me ra vez en 70 años que se cuen ta con

una ge ne ra ción de an tro pó lo gos al ta men te ca li fi ca dos aca dé mi ca men te,

pero con po cas opor tu ni da des la bo ra les. Esto ha lle va do a di ver si fi car los

es pa cios de tra ba jo an tro po ló gi cos ha cia ám bi tos que an tes no se te nían

en con si de ra ción. Esta cir cuns tan cia lle va a la elec ción de tra ba jo sin to -

mar en con si de ra ción las im pli ca cio nes éti cas. Pa ra dó ji ca men te este pa -

no ra ma la bo ral coin ci de con una am plia ofer ta de for ma ción an tro po ló gi -

ca de la cual, has ta el 2016, anual men te se es tán ti tu lan do 331 an tro pó lo -

gos de los di fe ren tes pro gra mas de li cen cia tu ra, maes tría y doc to ra do

(Rey ga das, 2019, p. 61).

La ofer ta aca dé mi ca cho ca con la poca de man da del co no ci mien to an -

tro po ló gi co lo cual hace cues tio nar la per ti nen cia de la dis ci pli na y su pa -

pel como for ma do ra de nue vos cua dros de pro fe sio nis tas. El tex to de Rey -

ga das re tra ta una rea li dad de la an tro po lo gía en la cual los pro gra mas de

for ma ción de an tro pó lo gos y an tro pó lo gas tie nen ma trí cu la su fi cien te

para ope rar. Sin em bar go, se ha co men za do a vis lum brar un es ce na rio en

don de los pro gra mas edu ca ti vos se ven pre sio na dos a ce rrar por el bajo

nú me ro de ma trí cu la que se re gis tra.

Lo an te rior per mi te ver un es ce na rio el cual es re sul ta do de la pre ca ri -

za ción de la pro fe sión an tro po ló gi ca lo cual im pac ta no solo en las con di -

Ética profesional para docentes e investigadores  ¡  Más allá de una moral idealista114

Lalo
Tachado
fuertemente



cio nes la bo ra les de los egre sa dos sino en una baja en las ma trí cu las en los

dis tin tos pla nes y pro gra mas te nien do como con se cuen cia la pre sión del

cie rre de los mis mos.

Como mues tra po de mos men cio nar las ac cio nes en don de la Uni ver si -

dad Au tó no ma de Quin ta na Roo ana li za el cie rre de la li cen cia tu ra en an -

tro po lo gía so cial por la baja de man da de alum nos3 o bien la “sus pen sión”

de nue vo in gre so a la Li cen cia tu ra en Antro po lo gía Lin güís ti ca de la Uni -

ver si dad Ve ra cru za na para el pe rio do agos to 2023 por la poca de man da

de in gre so que pre sen tó el pro gra ma. Estos he chos no son ais la dos, la Red 

Me xi ca na de Insti tu cio nes de For ma ción en Antro po lo gía (RedMIFA) ha

dis cu ti do la baja en el nú me ro de ma trí cu la en los dis tin tos pro gra mas en

todo el país y sus re per cu sio nes.

Este con jun to de ele men tos nos lle va a re fle xio nar en los es ce na rios

que como pro fe sio na les nos toca en fren tar y en la per ti nen cia de la dis ci -

pli na. Así tam bién a ha cer nos pre gun tas como ¿qué pasa con la for ma ción

de nue vos an tro pó lo gos? ¿los pla nes de es tu dios es tán res pon dien do a

los pro ble mas so cia les con tem po rá neas? ¿có mo for ma do res de an tro pó -

lo gos que se está ha cien do para afron tar es tos es ce na rios?

El pre sen te tex to tie ne como ob je ti vo re fle xio nar so bre los as pec tos

éti cos que im pli ca la for ma ción de cua dros de an tro pó lo gos en es tos nue -

vos con tex tos. Des de esta aris ta sur gen ele men tos de re fle xión como

¿Qué ele men tos son los que mar can el queha cer do cen te de la an tro po ló -

gi ca? ¿Cuá les son los as pec tos éti cos que de be rían to mar se en con si de ra -

ción en la prác ti ca del do cen te an tro pó lo go? ¿Có mo se está ofer tan do y

en se ñan do el co no ci mien to an tro po ló gi co en la ac tua li dad?

Es ne ce sa rio agre gar y con tex tua li zar que las ideas que se pre sen tan

sur gen de la la bor y ex pe rien cia que los au to res he mos ge ne ra do como

for ma do res de an tro pó lo gos en el ni vel li cen cia tu ra pero so bre to do de la

ex pe rien cia ema na da de las re for mas a los pla nes de es tu dios que se rea -

li za ron a las cua tro li cen cia tu ras que in te gra la Fa cul tad de Antro po lo gía
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de la Uni ver si dad Ve ra cru za na4; de ma ne ra par ti cu lar a las li cen cia tu ras

en Antro po lo gía His tó ri ca y en Arqueo lo gía los cua les co men za rán ope ra -

cio nes el pró xi mo agos to 2025 y 2024 res pec ti va men te.

Problematizando la antropología y la ética

El deba te de la éti ca en la an tro po lo gía es cons tan te men te dis cu ti do en

los tra ba jos de sa rro lla dos por los pro fe sio na les de la dis ci pli na. Los y las

an tro pó lo gas tra ba ja mos con y en so cie da des vi vas5 lo cual ha im pli ca do

que los da tos que se ge ne ran ten gan que ser con si de ra dos bajo la len te

éti ca: ¿con qué fi na li dad se rea li za el tra ba jo an tro po ló gi co? ¿quién es el

prin ci pal be ne fi cia do de los tra ba jos an tro po ló gi cos? ¿cuá les son las im -

pli ca cio nes de la pu bli ca ción de los re sul ta dos ge ne ra dos en la in ves ti ga -

ción? Son al gu nas de las con si de ra cio nes que la an tro po lo gía siem pre ha

man te ni do.

Por el tipo de tra ba jo y sus re sul ta dos, la la bor an tro po ló gi ca debe te -

ner im plí ci ta la re fle xión éti ca; sin em bar go, es ne ce sa rio de cir que este

de ba te has ta tiem pos muy re cien tes se ha bía ob via do y mi ni mi za do. Es a

par tir de po si cio nes con tra he ge mó ni cas que se co mien za a plan tear el di -

le ma éti co to man do en con si de ra ción no solo a los con su mi do res sino

tam bién a los pro duc to res y ge ne ra do res del dato an tro po ló gi co.

Una de las pri me ras re fle xio nes éti cas, des de el pun to de vis ta et no -

cén tri co, está pre sen te en el tex to de Ge rard Le clerd (1972) para quien la

an tro po lo gía no pue de ne gar su cuna como “hija del co lo nia lis mo”. Se gún

este au tor, el ar gu men to y uso prin ci pal de la an tro po lo gía na ció vin cu la -

do al tra ta mien to y ma ne jo de las co lo nias eu ro peas lo cual no im pli có la

re fle xión éti ca ya que el tema del “go bier no in di rec to” era la uti li dad cen -

tral del co no ci mien to an tro po ló gi co.

Le clercq vin cu la a la an tro po lo gía con la prác ti ca de no mi na da “go -

bier no in di rec to”, la cual con sis tía en em plear in ves ti ga cio nes an tro po ló -
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gi cas para in ter ve nir en las re la cio nes de po der y go bier no de los dis tin -

tos te rri to rios co lo ni za dos. Al co no cer las for mas de go bier no de los te rri -

to rios que se en con tra ban bajo el do mi nio co lo nial de paí ses como Ingla -

te rra, Fran cia u Ho lan da re sul ta ba más fá cil pro po ner un lí der al cual es -

tas po ten cias pu die ran in fluen ciar y así te ner con trol. En su mo men to, es -

tas ac ti vi da des no fue ron con si de ra dos des de un plan tea mien to éti co

sino como el “leif mo tiv” del co no ci mien to an tro po ló gi co.

Las vi sio nes uti li ta rias de la an tro po lo gía es lo que ge ne ró en ma yor

me dia la re fle xión éti ca en la dis ci pli na: ¿Qué se hace con el co no ci mien to

an tro po ló gi co? ¿pa ra quién se es cri be an tro po lo gía? Así, pro yec tos que

fue ron ope ra dos por an tro pó lo gos fue ron cues tio na bles por las im pli ca -

cio nes. El pro yec to “Ca me lot” fue uno de ellos ya que fue con si de ra do

como una “in ter ven ción” a la so be ra nía na cio nal.

El pro yec to Ca me lot fue de sa rro lla do por la Uni ver si dad de Wa shing -

ton por pro fe sio na les de las cien cias so cia les, de ma ne ra par ti cu lar por

an tro pó lo gos so cia les y so ció lo gos. Los ob je ti vos del pro yec to se cen tra -

ban en “ela bo rar pro ce di mien tos para de ter mi nar el po ten cial para una

gue rra in ter na”, “iden ti fi car las ac cio nes que un go bier no pue da to mar

para eli mi nar las con di cio nes que pue dan ori gi nar una gue rra in ter na en

po ten cia” y “Pres cri bir un sis te ma para ob te ner y em plear la in for ma ción

ne ce sa ria”. (Man no y Bed nar cik1968: 208). Las ac ti vi da des para la con se -

cu ción de los ob je ti vos fue ron fi nan cia das por el De par ta men to de De fen -

sa de Esta dos Uni dos por lo que las ac cio nes del pro yec to fue ron con si de -

ra das como “es pio na je” e “in ter ven cio nis mo” en paí ses la ti noa me ri ca nos.

Las ac cio nes y ac ti vi da des en don de los an tro pó lo gos se han vis to

como par ti ci pes han lle va do a la re fle xión so bre el uso y el pa pel que jue -

gan los da tos an tro po ló gi cos. En Mé xi co uno de los tex tos que po nen so -

bre la mesa los de ba tes del queha cer an tro po ló gi co, so bre todo en su ver -

tien te in di ge nis ta, es De eso que lla man an tro po lo gía (2002). De ma ne ra

par ti cu lar se de ba te y se cri ti ca la re la ción en tre la an tro po lo gía y el es ta -

do na cio nal me xi ca no. Des de las trin che ras aca dé mi cas, los an tro pó lo gos

me xi ca nos po nen en duda la uti li dad del co no ci mien to ge ne ra do con las

po bla cio nes ori gi na rias.
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En el re fe ri do tex to, Artu ro War man, Mar ga ri ta No las co y Gui ller mo

Bon fil ex pre sa ron sus opi nio nes en re la ción a la ma ne ra de cómo se ve nía

ejer cien do la an tro po lo gía. Para Artu ro War man, des de la épo ca del por -

fi ria to, la ta rea de los an tro pó lo gos fue otor gar un ca rác ter cien tí fi co al

queha cer po lí ti co adap tán do se a las dis tin tas ideo lo gías de la épo ca. Para

Bon fil el an tro pó lo go era con si de ra do como un “téc ni co en ma ni pu lar in -

dios” y su fi na li dad con sis tía en di se ñar vías de ac ción para que los pro -

yec tos cau sa ran el me nor con flic to po si ble en las co mu ni da des. Por su

par te, Mar ga ri ta No las co plan teó que, a pe sar de los cam bios en las es -

truc tu ras y con di cio nes na cio na les, la an tro po lo gía en Mé xi co se si guió

uti li zan do para so lu cio nar los pro ble mas del gru po en el po der y para ma -

ni pu lar a las ma sas pro le ta rias.

El de ba te éti co en la an tro po lo gía fue pa san do por va rios es ce na rios.

Como se ha men cio na do, los es pa cios la bo ra les y de pro fe sio na li za ción

fue ron el cen tro del de ba te des de don de se cues tio na ba la per ti nen cia y

uso del co no ci mien to an tro po ló gi co. Pos te rior men te, esas dis cu sio nes

lle va ron la re fle xión ha cia el para qué o para quién se hace an tro po lo gía,

ori gi nan do el de ba te des de la aca de mia y la re la ción en tre la an tro po lo gía 

y el Esta do me xi ca no.

En los úl ti mos años el de ba te éti co en la an tro po lo gía co men zó a dar se 

des de ám bi to aca dé mi co, pero ya no cen tra do en los as pec tos del para

quién sino en el cómo se pro du cen los da tos en la an tro po lo gía, es de cir,

re sal tan do su as pec to me to do ló gi co. Se co men zó a plan tear la re fle xión

so bre el pa pel del an tro pó lo go como un “ex trac ti vis ta” de in for ma ción

quien mu chas ve ces no da el re co no ci mien to a la par ti ci pa ción de las per -

so nas de las lo ca li da des o que no toma en con si de ra ción las opi nio nes de

las per so nas al mo men to de rea li zar sus pro yec tos.

El de ba te so bre el pa pel de los “in for man tes” y las im pli ca cio nes que

las in ves ti ga cio nes pue den ge ne rar a los ha bi tan tes de las co mu ni da des y

gru pos con quie nes se rea li zan los tra ba jos co men za ron a abrir un nue vo

es pa cio de re fle xión so bre lo éti co en la dis ci pli na. Estos es ce na rios lle va -

ron a la for mu la ción y es ta ble ci mien to de có di gos de éti ca para el tra ba jo

an tro po ló gi co. Uno de los pri me ros ejer ci cios que se de sa rro lla ron en
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este sen ti do fue el pu bli ca do por el Co le gio de Etnó lo gos y Antro pó lo gos

So cia les (CEAS) en Mé xi co6.

El có di go re sal ta “otras for mas de ejer cer el ofi cio” se ña lan do as pec -

tos, ac to res y so bre todo una “guía de com por ta mien to so cial y cien tí fi ca -

men te res pon sa ble” que an tes no se con si de ra ban en el ejer ci cio an tro po -

ló gi co. Así los di le mas éti cos de la an tro po lo gía po nen el én fa sis en la “sal -

va guar da de los de re chos hu ma nos de los su je tos in ves ti ga dos” y no solo

en la pra xis y en la ac ción del in ves ti ga dor. Así el có di go se ña la los “com -

pro mi sos” que como an tro pó lo gos de be rían asu mir fren te a los su je tos

con los que se in ves ti ga, con los re sul ta dos de in ves ti ga ción, la ve ra ci dad

de la in for ma ción, los in te gran tes del equi po de in ves ti ga ción.

Ade más, el có di go del CEAS se ña la as pec tos en el mar co de la do cen cia 

en don de se re sal ta la re la ción alum no-maes tro y la cons tan te ac tua li za -

ción do cen te. Tam bién se abor da el ejer ci cio pro fe sio nal en los nue vos es -

ce na rios que im pli ca el ám bi to la bo ral no aca dé mi co en don de se re mar ca 

el “con sen ti mien to pre vio, li bre e in for ma do” del in ves ti ga dor que pue de

o no acep tar una ofer ta la bo ral y de los gru pos con los que se de sa rro lla rá

la in ves ti ga ción.

El tema de la éti ca en la an tro po lo gía ha lle ga do a po si cio nar se tan to

en la dis cu sión que ins ti tu cio nes for ma do ras de an tro pó lo gos a ni vel pos -

gra do en el ám bi to na cio nal e in ter na cio nal han cons trui do “fil tros éti cos” 

para las in ves ti ga cio nes que sus alum nos de sa rro llan. En el caso con cre -

to, la Fa cul tad La ti no amé ri ca de Cien cias So cia les sede Mé xi co (FLACSO)

de sa rro lló ejer ci cios como el de “la bo ra to rio de Mé to dos”7 en don de se

dis cu te, en tre otras co sas, las im pli ca cio nes éti cas no solo de la an tro po -

lo gía sino de los po si cio na mien tos me to do ló gi cos de las cien cias so cia les

en ge ne ral.

Este tipo de dis cu sio nes lle van no solo a pon de rar los ade lan tos e in -

no va cio nes me to do ló gi cas que se pue den apli car sino el im pac to que la

apli ca ción de cier tas téc ni cas y so bre todo la pu bli ca ción de re sul ta dos
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po dría te ner con las po bla cio nes con las que se co la bo ra. Así no solo se

prio ri za la dis ci pli na sino el tra ba jo con las per so nas.

El debate ético en la formación de antropólogos

Des de este pun to po de mos ma ti zar que la re fle xión éti ca en la an tro po lo -

gía se ha cen tra do en dos as pec tos: por un lado, el pro ce der et no grá fi co,

es de cir, so bre el cómo se hace la an tro po lo gía y; por otro lado, el as pec to

apli ca do de la dis ci pli na. Sin em bar go, en este tex to no bus ca mos una re -

fle xión so bre el mé to do y las im pli ca cio nes éti cas que con lle va, ni tam po -

co so bre la apli ca ción y uso del co no ci mien to an tro po ló gi co.

Que re mos pro po ner un as pec to que poco se ha dis cu ti do en el de ba te

an tro po ló gi co y que mar ca el pro ce der éti co de la dis ci pli na. Con si de ra -

mos que un as pec to que poco se ha des cui da do y que tie ne una re le van cia

cen tral es la for ma ción de nue vos cua dros de pro fe sio nis tas en an tro po -

lo gía.

Tras la dar la vi sión éti ca a la for ma ción de los an tro pó lo gos nos per -

mi te ver no solo la ma ne ra de ha cer y el uso de los da tos ge ne ra dos por la

dis ci pli na, sino que pone la lupa so bre otros as pec tos y ac to res que no se

han con si de ra do: la for ma ción y los for ma do res de an tro pó lo gos. Hay que 

de cir que es tás re fle xio nes no sur gen como algo es pon ta neo, sino que son

par te de las re for mas que los cua tro pla nes de es tu dio que in te gran la Fa -

cul tad de Antro po lo gía de la Uni ver si dad Ve ra cru za na han tra ba ja do.

La re fle xión y los tra ba jos de re for ma a los pla nes de es tu dio lle va ron

a pen sar no solo en los con te ni dos de las ex pe rien cias edu ca ti vas que in -

te gran la cu rrí cu la sino tam bién en la for ma ción in te gral del es tu dian ta -

do. En con tex tos don de el pla gio, se gre ga ción, ex clu sión e in to le ran cia es -

tán pre sen tes y mar ca dos en el día a día es im po si ble ne gar que el con jun -

to de alum nos con los que se con vi ve no es tén im preg na dos de es tas prác -

ti cas. Lo an te rior, re plan tea los di le mas éti cos ha cia el cómo for ma mos

éti ca men te a los nue vos cua dros de an tro pó lo gos, lo cual su pe ra la re la -

ción pro fe sor-alum no.

Así, bus ca mos po ner los re flec to res a un as pec to que poco se ha pon -

de ra do: la fi gu ra del do cen te for ma dor de an tro pó lo gos. Como pre mi sa
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de ini cio po de mos de cir que, como en mu chas otras dis ci pli nas, los for -

ma do res de an tro pó lo gos son es pe cia lis tas en an tro po lo gía. Esto im pli ca

te ner ven ta jas y des ven ta jas. Como re sul ta do del aná li sis de los re di se ños 

a los pro gra mas de es tu dios se nota la ca ren cia de una for ma ción pe da gó -

gi ca en quie nes es tán al fren te de la for ma ción de los nue vos cua dros. Se

en se ña la dis ci pli na re pi tien do las prác ti cas y lo ob ser va do lo cual lle va a

re pro du cir sus vir tu des, pero tam bién sus de fec tos. ¿Que im pli ca esto

para la for ma ción éti ca de la an tro po lo gía?

La Uni ver si dad Ve ra cru za na en el 2016 apro bó el Có di go de Éti ca que

rige a todo el per so nal de la Uni ver si dad. Di cho ma te rial se cen tra en de -

cla rar los com por ta mien tos que no solo sean le ga les sino tam bién jus tos y 

éti cos. Así la éti ca den tro de la Uni ver si dad Ve ra cru za na se de cla ra no

solo como un com por ta mien to hu ma no sino como algo “tras cen den tal

para la sana con vi ven cia den tro de una co lec ti vi dad” (UV, 2016:7).

El Có di go de Éti ca que pre sen ta la Uni ver si dad Ve ra cru za na, des de

don de par ti mos para rea li zar las re fle xio nes en tor no a la prác ti ca como

do cen tes for ma do res de an tro pó lo gos, está en un mar co de “es tán da res

de com por ta mien tos” a par tir de va lo res y prin ci pios mí ni mos como: Dig -

ni dad, igual dad y no dis cri mi na ción; Li ber tar y res pon sa bi li dad; So li da ri -

dad; De mo cra cia; Res pe to; Se gu ri dad y cui da do; Ho nes ti dad e in te gri dad; 

Impar cia li dad; Obje ti vi dad e in de pen den cia; Trans pa ren cia y ren di ción

de cuen tas; Equi dad.

En este es ce na rio ins ti tu cio nal ¿Có mo se de ba ten los di le mas éti cos

pro pios de la an tro po lo gía en el mar co de for ma ción de los nue vos an tro -

pó lo gos? ¿Cuá les son las prác ti cas de for ma ción que pue den ser ana li za -

das des de la vi sión éti ca de la Uni ver si dad Ve ra cru za na?

La formación de antropólogos en la Universidad Veracruzana

desde el punto de vista ético

La prác ti ca de la an tro po lo gía en Mé xi co ha te ni do que irse adap tan do y

ac tua li zan do a tra vés del tiem po para es tar acor de con las ne ce si da des

so cia les vi gen tes. La pre gun ta es, des de las uni ver si da des dón de se for -

man los an tro pó lo gos ¿es ta mos otor gan do las he rra mien tas su fi cien tes

Ética en el trabajo y práct ica docente desde la antropología 121

Lalo
Tachado

Lalo
Tachado

Lalo
Tachado
la

Lalo
Tachado
se están



para que las bre chas de gé ne ro, de si gual dad y abu so se acor ten? o con

nues tro ac tuar y li mi ta cio nes per so na les como do cen tes ¿se gui mos re pi -

tien do pa tro nes del pa sa do?

La res pues ta pa re cie ra ser ob via e in cli na da a de cir que sí. En to das las 

uni ver si da des don de for ma mos a pro fe sio na les, les es ta mos do tan do de

to das las he rra mien tas tan to me to do ló gi cas, teó ri cas, éti cas y so cia les. Si

to dos los pro gra mas de es tu dio es tán acor des con las ne ce si da des so cia -

les que de man da nues tra pro fe sión: ¿Por qué si guen exis tien do de nun -

cias abier tas o anó ni mas ha cia al gu nos pro fe sio na les de la dis ci pli na? Ha -

cia la es fe ra que nos mo va mos las de nun cias y acu sa cio nes es tán pre sen -

tes.

En al gu no pro yec tos de in ves ti ga ción en el ám bi to la bo ral aún se ma -

ne jan el “por cen ta je de sa la rio”, es de cir; en el pa pel se ma ne ja una can ti -

dad como pago se gún un ta bu la dor (re gu la ri za ción para dar pago jus to al

per so nal de acuer do a su for ma ción), y en la prác ti ca se te en tre ga una

can ti dad me nor a lo es ti pu la do; se te in gre sa como tra ba ja dor con se gu ro  

por los pri me ros tres me ses de tra ba jo y des pués se te re ti ran el se gu ro y

de jan de rea li zar los pa gos ante la ins ti tu ción aun que si gas tra ba jan do. En 

otros ca sos te con tra tan por ho no ra rios, ade más de bes pa gar los múl ti -

ples im pues tos ex tras.  Este es ce na rio pro pi cia el no te ner pres ta cio nes

(Que za da 2022): no go zas de agui nal do, va ca cio nes y no creas an ti güe dad 

ante la ins ti tu ción o lo que Rey ga das lla ma “pre ca ri za ción de la pro fe -

sión”.

Es im por tan te re sal tar es tos ele men tos ya que, mu chas ve ces sin ser

cul pa del di rec tor de pro yec to o del de par ta men to que con tra ta, es algo

que afec ta a todo el gre mio, es pe cial men te a los re cién egre sa dos, que por

ne ce si dad de ad qui rir ex pe rien cia la bo ral e in gre sos para sub sis tir se ven 

in mer sos en una ca de na que solo ge ne ral ma las prác ti cas y de si gual dad

la bo ral que pue de ser muy pro ba ble que, en un fu tu ro, ellos re pro duz can.

Lle ga do a este pun to, vale la pena pre gun tar se si como ins ti tu cio nes

edu ca ti vas y do cen tes se está ha cien do lo co rrec to al se guir for man do an -

tro pó lo gos que se en fren ta rán a una vida la bo ral con fal ta de ga ran tías y
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opor tu ni da des la bo ra les. ¿Es éti co se guir en vian do pro fe sio na les al área

la bo ral cuan do esta no exis te o se en cuen tra muy li mi ta da?

El caso de la ar queo lo gía pue de ser un caso muy ilus tra ti vo que com -

par te as pec tos con las otras li cen cia tu ras. Se gún la ley fe de ral del 1972 el

INAH es la ins ti tu ción de la Sal va guar da del pa tri mo nio en nues tro país y

es quien re gu la toda la prác ti ca de la ar queo lo gía a ni vel na cio nal, di cha

ins ti tu ción solo tie ne vi gen te un apro xi ma do de 300 pla zas para ar queo -

lo gía en todo el país (Que za da 2022). Tan solo en el año 2022 solo sa lie -

ron para con cur so 3, cuan do los egre sa dos en ar queo lo gía ro zan los 400

pro fe sio na les. Dado este pa no ra ma es im por tan te tam bién dis cu tir so bre

si si gue sien do éti co que, dado es tos nú me ros, se siga res trin gien do el tra -

ba jo ar queo ló gi co cuan do ade más el INAH es el ins ti tu to con más re cor te

pre su pues tal.

Au na do a este es ce na rio la bo ral po de mos men cio nar cier tas prác ti cas 

do cen tes que mu chas ve ces se re pi ten y se re pro du ce en las au las. Una de

las ac cio nes más re cu rren tes es for mar una lí nea de pen sa mien to sin do -

tar a los alum nos de he rra mien tas para dis cer nir y es ta ble cer diá lo gos

cons truc ti vos con otras for mas de pen sa mien to. Es tra ba jo del do cen te

pre sen tar el cam po ge ne ral del co no ci mien to sin dis tin ción ni ma ti ces.

Esta va rie dad de teo rías mu chas ve ces sec cio na o li mi ta el tra ba jo co la bo -

ra ti vo de bi do a que mu chos pro fe so res se en fo can más en con ven cer a los

es tu dian tes en adop tar una lí nea teó ri ca y no en mos trar les todo el uni -

ver so de po si bi li da des y que, me dian te el pen sa mien to crí ti co, éste de ci -

da cuál es la apro xi ma ción teó ri ca que me jor se adap ta para ex pli ca sus

da tos.

Di chas for mas de en se ñan za se han ex ten di do y afian za do en al gu nas

es cue las más que en otras, mu chas de las cua les son he ren cia de los usos y 

cos tum bres de las pri me ras ge ne ra cio nes de an tro pó lo gos en nues tro

país. A ve ces este tipo de pen sa mien tos ha lle va do al te rre no aca dé mi co

con flic tos per so na les que en nada abo nan a la for ma ción pro fe sio nal y

éti ca del es tu dian ta do. La for ma ción éti ca es sa ber di fe ren ciar las opi nio -

nes aca dé mi cas de las per so na les y es ta ble cer diá lo gos cons truc ti vos.
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Otros ca sos que in vo lu cran una mala prác ti ca son los re la cio na dos al

com por ta mien to du ran te el tra ba jo de cam po, el aco so la bo ral y se xual

en tre com pa ñe ros. En el tra ba jo de cam po se ha vuel to fre cuen te fal sear

da tos, es de cir, re por tar even tos o ac ti vi da des que no se pre sen cia ron o

que no se cuen ta con el sus ten to, al te ran do los con tex tos. En es tos ca sos

no solo es ne ce sa rio de tec tar y san cio nar sino ha cer evi den te las re per cu -

sio nes que di chas ac cio nes tie nen para el ejer ci cio pro fe sio nal y de for ma -

ción del alum na do.

Cuan do se vi si tan co mu ni da des, tra di cio nal men te de po bla cio nes ori -

gi na rias, es co mún que los ha bi tan tes, al sa ber que se tra ta de es tu dian tes

de an tro po lo gía en ge ne ral, mues tren pie zas ar queo ló gi cas, ya sea para

ofre cer las como re ga lo o para pe dir una va lo ra ción eco nó mi ca. Por ley las 

pie zas ar queo ló gi cas no se pue den re ga lar, ven der o co mer cia li zar (Ley

1972). El es tu dian te de an tro po lo gía se tie ne que en fren tar a la co mu ni -

dad y ex pli car lo apren di do du ran te su for ma ción. Sin em bar go, de sa for -

tu na da men te no to dos los es tu dian tes prac ti can su éti ca pro fe sio nal, ya

que se han re gis tra do ca sos don de se in ten tó ex traer de la co mu ni dad

pie zas ar queo ló gi cas y po ner las en ven ta.

Con es tos bre ves ejem plos solo que re mos apun tar que la en se ñan za

de la an tro po lo gía en ge ne ral no solo debe cen trar se en los mé to dos y téc -

ni cas para rea li zar co rrec ta men te la la bor, sino tam bién cen trar la en se -

ñan za en la for ma ción hu ma na y éti ca de las y los es tu dian tes.

Consideraciones finales

Con la rea li za ción de las re for mas a los pla nes de es tu dio uno de los cues -

tio na mien tos que se hi cie ron era si se de bía con si de rar el as pec to éti co

como ex pe rien cia edu ca ti va o bien como una prác ti ca trans ver sal al acon -

te cer de la vida uni ver si ta ria. Se optó por abor dar la éti ca no como una ex -

pe rien cia edu ca ti va que se ten ga que apro bar sino como una se rie de co -

no ci mien tos y ac cio nes que es tán re gu lan do los con te ni dos y las ac cio nes

de to das las ac ti vi da des y te mas de los pla nes de es tu dio.

Las re fle xio nes nos lle va ron a va lo rar di ver sos es ce na rios que como

Fa cul tad nos ata ñen los cua les van des de la re la ción pro fe sor-alum no,
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pro fe sor-pro fe sor, an tro po lo gía-co mu ni dad, el ejer ci cio pro fe sio nal de la 

an tro po lo gía, la apli ca ción me to do ló gi ca; as pec tos que no se pue den res -

trin gir a una ex pe rien cia edu ca ti va sino a todo el cú mu lo de ma te rias que

in te gran el plan de es tu dios.

Qui zás sea im por tan te re vi sar nues tros nú me ros y ac cio nes para

plan tear mo di fi ca cio nes en don de el ejer ci cio de la pro fe sión de an tro pó -

lo go pue da dar se de for ma éti ca e in de pen dien te si guien do to das las nor -

mas, re qui si tos y pro ce di mien tos le ga les como lo ha cen los des pa chos de

abo ga dos, ar qui tec tos, con ta do res y mé di cos por men cio nar sólo al gu nas

pro fe sio nes. Invi tar a nues tras au to ri da des a pen sar en esto no sig ni fi ca

que el pa tri mo nio deba ser sa quea do, ven di do o des trui do; sino más bien

en ser cohe ren tes con lo que ha ce mos. For ma mos una gran can ti dad de

pro fe sio na les y al mis mo tiem po se li mi ta su queha cer ya que éste no solo

de pen de de te ner una cé du la que te acre di te para ejer cer la pro fe sión.
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Ética aplicada en la vida cotidiana

Elba Alva ra do Cuer vo1

José Luis Pé rez Cha cón2

“Nin gu na so cie dad pue de fun cio nar si sus 

miem bros no man tie nen una ac ti tud éti ca.”

Ade la Cor ti na

Resumen

En este tex to se re cu pe ra la pa la bra éti ca apli ca da por que for ma par te de

nues tro dia rio vi vir li ga do a nues tra es tan cia en la Tie rra. Des de la re la -

ción cien cia y edu ca ción y con si de ran do la bioan tro po lo gía a lo lar go de la 

exis ten cia se los se res hu ma nos te ne mos opor tu ni da des de en se ñan -

za-apren di za je, se ad quie ren co no ci mien tos, se tie ne una in te li gen cia hu -

ma na que si se co nec ta a la vida; al pla ne ta en que vi vi mos, a co no cer la

bios fe ra, los eco sis te mas, a no so tros mis mos como una más de las es pe -

cies se es ta rá en con di cio nes de apre ciar y va lo rar nues tra es tan cia. En

todo esto, la éti ca apli ca da está pre sen te en el qué, cómo y para que co no -

ce mos, en edu car para qué. Un co no cer que im pli ca apren di za jes, re fle -

xio nes, toma de de ci sio nes y ac cio nes en la co ti dia nei dad, en si tua cio nes

rea les y con cre tas Sig ni fi ca pres tar aten ción a nues tras vi das en re la ción

con el res pe to a los de más y al en tor no en que vi vi mos. La ma ne ra en que
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nos con du ci mos re per cu te en el todo. Este texto busca visibilizar algunas

de tantas experiencias reales que reafirman que la ética aplicada se vive.

Pa la bras cla ve: cien cia y edu ca ción, vida co ti dia na, éti ca apli ca da,

bioan tro po lo gía

Abstract

In this text the word applied ethics is recovered because it is part of our

daily life linked to our stay on Earth. From the relationship between

science and education and considering bioanthropology throughout

existence, human beings have teaching-learning opportunities,

knowledge is acquired, and human intelligence is connected to life; to the

planet on which we live, to know the biosphere, the ecosystems, to

ourselves as one of the species, we will be in a position to appreciate and

value our stay. In all this, applied ethics is present in what, how and why

we know, in educating for what. Knowledge that involves learning,

reflection, decision-making and actions in everyday life, in real and

concrete situations. It means paying attention to our lives in relation to

respect for others and the environment in which we live. The way we

conduct ourselves has an impact on the whole. This text seeks to make

visible some of the many real experiences that reaffirm that applied

ethics is lived.

Key words: scien ce and edu ca tion, every day life, ap plied et hics,

bioant hro po logy

Introducción

Este texto es una de fen sa al sen ti do pro fun do de la éti ca apli ca da con si de -

ra da en el dia rio vi vir, li ga da al cui da do de nues tra es tan cia en la Tie rra.

La vida es cog ni ción, per cep ción-ac ción en un en tor no en el que nada nos

es aje no; en el que in te rac tua mos con un co no cer, de ci dir y ac tuar que se

hace pre sen te cons tan te men te. En este sen ti do, la éti ca, es una “trans for -

ma ción in ter na, na ci da de la con vic ción de que me re ce la pena obrar bien,

por el va lor in ter no de obrar bien”(Cor ti na, 2013, p. 45). Tie ne que ver

con cómo com pren de mos y ac tua mos en la rea li dad que nos ha to ca do vi -
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vir, con la vi sión del mun do que cons trui mos, la fi lo so fía de vida, las for -

mas con duc tua les sus ten ta das por prin ci pios y va lo res para la toma de

de ci sio nes y ac cio nes dia rias. “¿Pa ra qué sir ve la éti ca? Para in ten tar for -

jar se un buen ca rác ter, que au men ta la pro ba bi li dad de ser fe li ces y jus -

tos, al ayu dar a es ti mar los me jo res va lo res y op tar por ellos” (Cor ti -

na,2013, p.46).

Ese in ten to, esa es ti ma ción la rea li za mos en el día a día, du ran te el

tiem po en que vi vi mos en este pla ne ta lla ma do Tie rra, Pa cha ma ma, Gaia.

La éti ca apli ca da es re co no cer que so mos par ti ci pan tes en el des plie gue

de una rea li dad di ná mi ca, cam bian te como co-crea do res del cui da do de la 

co mu ni dad de vida. Nues tras de ci sio nes re per cu ten en nues tra vida en

los dis tin tos ám bi tos: per so nal, fa mi liar, la bo ral, so cial, co mu ni ta rio y

pla ne ta rio.

Por lo an tes di cho cuan do ha bla mos de la éti ca apli ca da, rea li za mos la

de fen sa a la que se vive en la co ti dia ni dad, en los pro ce sos de vida, en las

for mas de sen tir pen sar, de ha cer, con vi vir y coe xis tir de las per so nas

como es pe cie hu ma na. Es el cui da do de la con gruen cia en tre lo que se

pien sa y se hace, en la toma de de ci sio nes y ac cio nes en los dis tin tos ám bi -

tos.  Es de cir, en la tra ma de la vida, de su com ple ji dad y evo lu ción, con la

enor me po si bi li dad que te ne mos de apren der a lo lar go de la vida. Me ta -

cog ni ción para dar nos cuen ta de que “el apren di za je es una ca pa ci dad

bio ló gi ca, an tes que in te lec tual. Es par te de todo lo vivo. Se apren de en -

ton ces en la com ple ji dad caó ti ca, de sor ga ni za da, alea to ria, reor ga ni za da

e in cier ta” (Alva ra do, et, al.,2010, p. 104). La edu ca ción cons ti tu ye un ám -

bi to pro pi cio, en rai za do a la vida en con di cio nes rea les y con cre tas; la éti -

ca apli ca da se vive. En este es cri to en una pri me ra par te ha bla mos de una

trans for ma ción ci vi li za to ria, una es tan cia de cui da do para ha bi tar la tie -

rra. En la se gun da los apor tes que nos ofre ce la bioan tro po lo gía en el ám -

bi to de la edu ca ción.
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I. Transformación civilizatoria, una estancia de cuidado para

habitar la tierra

Ciencia y educación

La educa ción ad quie re to tal im por tan cia ante rea li da des com ple jas. Para

ha cer fren te a pro ble mas am bien ta les y so cia les que po nen en ries go a la

hu ma ni dad (el cam bio cli má ti co, las gue rras, la des truc ción de los eco sis -

te mas, la vio len cia, el se cues tro, la in se gu ri dad, el ham bre, la po bre za, la

fal ta de ade cua dos ser vi cios de sa lud, la mi gra ción, la es ca sez de agua, la

con ta mi na ción am bien tal ge ne ra da por la pro duc ción de ba su ra, en tre

otros), se re quie re una edu ca ción que pre pa re para su aten ción.

Es pre ci sa men te la cien cia el so por te que ten dría que pro veer de co -

no ci mien tos per ti nen tes que nos per mi tan ad ver tir qué se está va li dan do 

a tra vés de los sis te mas de co no ci mien to; asi mis mo, ten dría que dar pau -

ta a res pues tas ante los si guien tes cues tio na mien tos: ¿qué for mas de co -

no cer se pro pi cian?, ¿qué en se ñan zas?, ¿qué apren di za jes?, ¿qué im por -

tan cia se le otor ga a la in ves ti ga ción?, ¿des de qué óp ti ca la lec tu ra y es cri -

tu ra se ha cen pre sen tes en los pro ce sos edu ca ti vos?, ¿tie nen pre sen cia

las di men sio nes éti ca y fi lo só fi ca del co no ci mien to?, ¿en nues tras ins ti tu -

cio nes exis te el in te rés, el com pro mi so y la pa sión para or ga ni zar de otra

for ma el co no ci mien to fren te a los re tos ac tua les, am bien ta les y so cia les?,

¿en lo que co no ce mos real men te com pren de mos sus di ver sas im pli ca cio -

nes?

Es ne ce sa rio el diá lo go en tre cien cia y edu ca ción para ga ran ti zar los

apor tes de los nue vos cam pos cien tí fi cos orien ta dos ha cia la com pren -

sión y aten ción de las múl ti ples pro ble má ti cas que es ta mos vi vien do. Una 

ase ve ra ción con tun den te es la de Da vid Orr: “… no po de mos de cir que co -

no ce mos algo si no en ten de mos como di cho co no ci mien to afec ta a la gen -

te y a sus co mu ni da des” (2006, p. 21). Acrí ti ca men te se con ti núa re cu -

rrien do al si guien te in di ca dor: el Pro duc to Inter no Bru to.

El Pro duc to Inter no Bru to (PIB) es el re fe ren te del bie nes tar de una so cie -

dad. Sin em bar go, el PIB es en ga ño so (como otros in di ca do res que sir ven

para “me dir” la ri que za). Por ejem plo, este in di ca dor no con ta bi li za los ser vi -

cios am bien ta les que pres ta un bos que a la so cie dad, por me dio de su di ver -
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si dad bio ló gi ca, la re si lien cia sis té mi ca que pro du ce y la cap tu ra y con ver -

sión del C02. En cam bio, el PIB au men ta cuan do todo se ha con ver ti do en

mue bles, pa pel y otros pro duc tos de con su mo. Es de cir, cuan do ya no hay

bos que, cuan do se han des trui do las re la cio nes sim bió ti cas en tre las es pe -

cies que ha cen po si ble que no so tros los hu ma nos exis ta mos (Gui llau min,

2014, p. 568).

La edu ca ción ten dría que pro veer de un co no ci mien to crí ti co ca paz de 

ha cer no tar este tipo de as pec tos, gra ví si mos, que se si guen ig no ran do

ante una arrai ga da vi sión re duc cio nis ta y frag men ta da del co no ci mien to.

La edu ca ción tie ne que per mi tir la com pren sión de los acu cian tes pro ble -

mas ante pre gun tas esen cia les: ¿nos re co no ce mos como par te de re la cio -

nes cons ti tu ti vas, co mu ni ta rias, para aten der pro ce sos y va lo rar ci clos?,

¿cul ti va mos re la cio nes cor dia les y so li da rias?, ¿to ma mos con cien cia de

nues tra es tan cia en la tie rra?, ¿nos in te gra mos y con vi vi mos en paz? La

rea li dad es que nos he mos ido ale jan do unos de otros, de la per te nen cia a

la co mu ni dad; de bi li ta mos la par ti ci pa ción co lec ti va y la bús que da del

bien co mún; nos se pa ra mos de la na tu ra le za.

Por lo an tes di cho, ¿cui da mos los lu ga res don de vi vi mos, des de nues -

tra casa, es cue la, tra ba jo y de más?, ¿nos in te re sa mos por los gru pos in dí -

ge nas, sus sa be res an ces tra les, len guas, tra di cio nes y cul tu ra?, ¿cul ti va -

mos el apre cio a las ar tes li te ra rias, es cé ni cas y mú si ca les?, ¿es ta ble ce -

mos re la cio nes co mu ni ta rias so li da rias?, ¿for ta le ce mos la con vi ven cia fa -

mi liar?, ¿im ple men ta mos la aten ción a la sa lud y a la prác ti ca del de por -

te?, ¿nos in vo lu cra mos dia ria men te en el cui da do y pro tec ción de los eco -

sis te mas?, ¿po si bi li ta mos la au to no mía ali men ta ria?, ¿nos ocu pa mos en

de sa rro llar fuen tes al ter na ti vas de ener gía? En todo esto tie ne que ver la

edu ca ción y la cien cia; sí, por su pues to, al pro veer nos de co no ci mien tos

que nos ayu den a re plan tear nues tra ma ne ra de com pren der la vida; de

co no ci mien tos que nos per mi tan ha bi tar la tie rra con prin ci pios y va lo res 

para cons truir un nue vo mun do; o “un mun do don de que pan mu chos

mun dos”, con cep ción po lí ti ca y poé ti ca del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra -

ción Na cio nal (EZLN). La so cie dad está ne ce si ta da de las con tri bu cio nes

cien tí fi cas para co no cer me jor, para ro bus te cer los há bi tos de cui da do in -
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clu yen do en es tos los sa be res an ces tra les. En esta his to ria de la hu ma ni -

dad aún po da mos ali men tar lo me jor de no so tros: apren der a cui dar la

exis ten cia, sal va guar dar los te rri to rios, ad ver tir los va lo res tras ce den tes.

Te ner pre sen te el co no cer para po der cui dar im pli ca su mer gir nos en

el co no ci mien to de la tie rra que ha bi ta mos; con lle va a re co no cer que

nues tra vida es la co ne xión, in te rre la ción y per ma nen te aco pla mien to

que te ne mos con los en tor nos na tu ra les que sus ten tan la exis ten cia.

Una estancia para cuidar la vida

En la historia de la vida hu ma na se ne ce si ta del cui da do en un sen ti do am -

plio: per so nal, fa mi liar, so cial, de la na tu ra le za y sus eco sis te mas; en sí, de 

la tie rra que ha bi ta mos. El cui da do es una ac ti tud de ocu pa ción, de com -

pro mi so afec ti vo con lo otro (Boff, 2012); in vo lu cra la toma de con cien cia

de la in ter pre ta ción y en ten di mien to del mun do, y  de  las rea li da des en

que vi vi mos; lo an te rior está in te rre la cio na do con el co no ci mien to de

nues tra pro pia com ple ji dad como uni dad in di vi dual que po si bi li ta per ci -

bir la di ver si dad de di men sio nes que in te gran  nues tra exis ten cia. So mos

se res vi vos que es ta mos im pli ca dos en un en tra ma do de múl ti ples re la -

cio nes des de hace lar go tiempo: “Alre de dor de cua tro mil mi llo nes de

años la ma te ria em pren dió un ca mi no di fe ren te y se ge ne ró la vida en la

tie rra” (Mar gu lis y Sa gan, 2005, p. 50). Un com ple jo bio-fí si co en el que la

biós fe ra re sul ta im por tan te por que abar ca el há bi tat y nos si túa en un

víncu lo per ma nen te con la na tu ra le za; in vo lu crar se en su co no ci mien to

es una ta rea pri mor dial; ¿lo po de mos ha cer? Sí, por que te ne mos a nues -

tro fa vor un apren di za je na tu ral, como pro ce so bio ló gi co y cul tu ral que se 

da en el vi vir.

Como par te de nues tra es tan cia en esta vida, y del cui da do a pro di gar -

le, de be mos re co no cer nos en las re la cio nes cons ti tu ti vas, co mu ni ta rias,

para aten der pro ce sos y va lo rar ci clos. Impor ta te ner con cien cia de un

mun do ha bi ta ble don de es po si ble en se ñar y apren der so bre la tra ma de

la vida, así como so bre las in te rac cio nes en tre los se res vi vos en coe xis -

ten cia. Es dis po ner se al co no ci mien to de lo que so mos y con quie nes so -

mos; es abrir se a la com pren sión de que “la vida en la tie rra es un sis te ma
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com ple jo, ba sa do en la fo to sín te sis y es truc tu ra do frac tal men te en in di vi -

dua li da des a di fe ren tes ni ve les de or ga ni za ción. No po de mos ele var nos

por en ci ma de la na tu ra le za” (Mar gu lis y Sa gan, 2005, p. 179). En el ca mi -

nar por la Tie rra ten dre mos que cui dar el mun do que emer ge al mis mo

tiem po que nues tro co no ci mien to; lo que será de él, mu cho de pen de de

las de ci sio nes que to me mos; de un ac tuar éti co, de una éti ca apli ca da.

Ha bi tar la Tie rra com pro me te una re la ción bio ló gi co-cul tu ral que nos 

da po si bi li da des de cons truir co no ci mien to para vi vir, pero que re quie re

rea li zar una in tros pec ción bas tan te pro fun da que in ci te a re fle xio nar so -

bre los pa tro nes ha bi tua les y ha cer nos car go de los con di cio na mien tos

ideo ló gi cos para to mar con cien cia de la iden ti dad te rre nal, pla ne ta ria,

cós mi ca. So mos uno más de los se res vi vos ávi dos de co no cer nues tro há -

bi tat para cui dar lo, para res tau rar las re la cio nes con la na tu ra le za.  Es im -

pe ra ti vo apro ve char la con di ción bio ló gi ca para or ga ni zar la in for ma ción

e in te grar la a la emer gen cia cul tu ral a tra vés de una éti ca apli ca da, de ac -

cio nes res pon sa bles en el dia rio vi vir y con vi vir; para apren der de la na -

tu ra le za y con tri buir a su me jor cui da do, vi vien do con lí mi tes. Mar gu lis y

Sa gan (2005, p. 41) nos di cen “la vida su fre una per ma nen te ame na za de

muer te”, por lo que re que ri mos de un apren di za je y una re fle xión cons -

tan te para el cui da do y pro tec ción de los ci clos vi ta les. La vida im pli ca una 

sim bio sis, un con jun to de se res sim ples con di fe ren tes fun cio nes, en un

pro ce so en que se es ta ble cen su ce si vas alian zas, en un ám bi to com ple jo y

de in te rac ción con ti nua; pue de ha blar se de una mu tua re la ción en tre las

dis tin tas es pe cies.  Esto nos lle va a com pren der que hay una re la ción es -

tre cha, una in ter-re tro-ac ción en tre lo so cial y lo na tu ral en un con tex to

pla ne ta rio que ne ce si ta de la es pe cie hu ma na con un ac tuar éti co.

El amor como principio vital en nuestras relaciones

El amor es la con di ción na tu ral; se le per mi te, flu ye en la exis ten cia dia ria

de la his to ria evo lu ti va. Es a tra vés de las re la cio nes pre sen cia les, de las

con ver sa cio nes, en las que for ta le ce mos el amor, nos ve mos y es cu cha -

mos; se da pau ta a la con fian za, al en ten di mien to y a la par ti ci pa ción de

re la cio nes co la bo ra ti vas ante la di ver si dad de pro ble má ti cas. El amor es
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la emo ción bá si ca que te ne mos hom bres y mu je res; “Cuan do uno aco ge al

otro y así se rea li za la coe xis ten cia sur ge el amor como fe nó me no bio ló gi -

co. Este tien de a ex pan dir se y a ad qui rir for mas más com ple jas. Una de es -

tas for mas es la hu ma na” (Boff, 2002, p. 188). Por tan to, el amor flu ye en

la con vi ven cia, aquí en la Tie rra.

El amor no ne ce si ta ser apren di do; se le pue de per mi tir ser o se le pue de ne -

gar, pero no ne ce si ta ser apren di do por que es nues tro fun da men to bio ló gi co

y úni ca base para la con ser va ción de nues tra ca li dad hu ma na así como de

nues tro bie nes tar. El amor no es una vir tud. En ver dad, el amor no es nada

es pe cial, es sólo el fun da men to de nues tra exis ten cia hu ma na… (Ma tu ra na,

H., 2002, p. 227).

Los se res hu ma nos so mos ca pa ces de ex pre sar y sen tir amor en el

pre sen te te rre nal para cui dar nues tros ac tos dia rios, con una éti ca apli ca -

da, en el res pe to por uno mis mo, por los otros, por las de más es pe cies y el

pla ne ta en te ro. Nos co rres pon de dar le un uso res pon sa ble al co no ci mien -

to para el cui da do dia rio; asu mir es ti los de vida sa lu da bles que in clu yan

nue vas for mas de vi vien da, de trans por te, co mu ni ca ción, ali men ta ción,

en tre te ni mien to, eco no mía, en tre otras. A cada uno nos toca cul ti var el

amor, cua li dad na tu ral, es ta do de gozo, de apre cio y gra ti tud; éste im pli ca

el res pe to mu tuo. “El amor es el fun da men to del fe nó me no so cial y no una 

con se cuen cia del mis mo. En otras pa la bras, es el amor lo que ori gi na la

so cie dad; la so cie dad exis te por que exis te el amor y no al con tra rio, como

sue le creer se. Si fal ta el amor (el fun da men to), se des tru ye lo so cial” (Boff, 

2002,p. 188). La fa cul tad de amar sin ce ra y tier na men te, la dis po si ción

para ayu dar a los de más, el áni mo para ela bo rar nue vos pa tro nes de ra zo -

na mien to, de reac cio nes emo cio na les y con duc tas, con tri bu ye a crear

opor tu ni da des para el bie nes tar in di vi dual y so cial.

El amor es tran si tar ha cia el ca mi no del sig ni fi ca do de la vida; es apre -

ciar cada día las ac ti vi da des a rea li zar; con quien o con quie nes nos re la -

cio na mos, así como el sue lo que pi sa mos. Es sa ber que es ta mos pa ra dos

en un te rri to rio y que, a cada paso que da mos, de ci di mos par ti ci par en su

cui da do, se hace pre sen te la éti ca apli ca da.
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El amor nos ayu da a re crear el sen tir-pen sar ini cian do por un diá lo go

in ter no que pres ta aten ción, es cu cha y per ci be nues tra pro pia com ple ji -

dad, me dian te la rea li za ción de pre gun tas pro fun das, como ¿quién soy?,

¿có mo me sien to?, ¿qué me agra da?, ¿qué me de sa gra da?, ¿qué es ta do de

áni mo ca rac te ri za mi co ti dia nei dad?, ¿ba jo qué prin ci pios rijo mi vida?,

¿co noz co la bio di ver si dad del lu gar en el que vivo?, ¿que ne ce si to sa ber?,

¿ten go com pa sión?, ¿soy so li da rio?

Es de te ner se, de sa ce le rar y re cu pe rar nues tra iden ti dad te rre nal con

una cons tan te pro ble ma ti za ción y re fle xión para ocu par nos en un ac tuar

res pon sa ble que ca rac te ri za a la éti ca apli ca da. Ante lo men cio na do ¿tie -

ne im por tan cia el amor? Sí, por que “…vi vi mos en un uni ver so par ti ci pa ti -

vo, que nos im po ne un nue vo sen ti do de la res pon sa bi li dad, mu cho más

di cho sa y de ma yor al can ce que la de las ge ne ra cio nes pre ce den tes. La

res pon sa bi li dad por nues tro pro pio des ti no y por el fu tu ro del pla ne ta”

(Sko li mow ki, 2016,p. 200). Ser par tí ci pes de su co no ci mien to, que de to ne 

que va lo ra mos nues tra car ta de iden ti dad te rre na, re quie re com pren der

di ri gen te men te el res pe to a la vida, su apre cio y real cui da do; con lle va un

ac tuar éti co.

Ge ne rar sen de ros de amo ro si dad, dar amor para re ci bir amor, es una

ac ción que se irra dia ha cia to das par tes; es un alien to vi tal. Exten der el

fuer te apre cio y com pro mi so por el lu gar que ha bi ta mos, nos ayu da a ver

los erro res y apren der de ellos a tra vés de la en se ñan za y apren di za je, de

la lec tu ra y la es cri tu ra, de la in ves ti ga ción y las pro pues tas, las ac cio nes,

los ac tos crea ti vos para aten der pro ble má ti cas, ad mi tien do la bús que da y 

el lo gro del bien co mún.

Conocer la biodiversidad y diversidad cultural

Ha bi tar la tie rra alu de a crear las con di cio nes para que emer ga la con -

cien cia que des plie ga el co no ci mien to de la bio di ver si dad y di ver si dad

cul tu ral. Es re co no cer que el ser hu ma no es uno más de sus in te gran tes

que la ha bi tan; con lle va la res pon sa bi li dad en la de fen sa del de ve nir hu -

ma no, des de una éti ca que se apli ca, que se vive. Co no cer la tie rra que pi -

sa mos es una gran lec ción que tie ne que ver con ex pe rien cias vi ta les, las
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que nos in vo lu cran en el co no ci mien to pro fun do de nues tros pro pios te -

rri to rios, del con jun to de se res vi vos li ga dos a mi les de mi llo nes de años

de evo lu ción de la vida en la Tie rra; las que nos ha cen in te re sar nos por su

su per fi cie, con sus bos ques, sel vas, de sier tos, mon ta ñas, va lles, sue los, di -

ver si dad de es pe cies de plan tas, ani ma les, cli mas, ríos, ma res, eco sis te -

mas: “… en los eco sis te mas se ge ne ran los ali men tos y ocu rren los ci clos

del agua y el oxí ge no, al tiem po que ofre cen pro tec ción con tra los de sas -

tres na tu ra les y las en fer me da des…” (Imaz, 2010, p. 14).

Es fun da men tal la im por tan cia de la di ver si dad cul tu ral; re co no cer

que ha bi tan dis tin tos gru pos so cia les con sus for mas de vida y de crea -

ción: sa be res, cos tum bres, di ver si dad lin güís ti ca, tra di cio nes, pro duc cio -

nes; ri tua les, así como sus prin ci pios y va lo res.  Invo lu crar nos en el co no -

ci mien to de nues tra gen te, es pre gun tar nos ¿quié nes son?, ¿dón de vi ven?, 

¿có mo vi ven?, ¿qué pien san?, ¿qué sien ten?, ¿cuál es su len gua?, ¿qué ha -

cen?, ¿cuá les son sus sen ti mien tos y emo cio nes?, ¿cuá les son sus ma ni fes -

ta cio nes ar tís ti cas?, ¿sus for mas de pro duc ción?,¿sus for mas de or ga ni za -

ción?, ¿su eco no mía?, ¿su con su mo?, en tre otros.  Es aden trar nos a co no -

cer las sin gu la ri da des de las di ver sas for mas de vida, sus pro pias for mas

de ver e in ter pre tar al mun do, su exis ten cia.

Te ner un acer ca mien to con nues tra gen te nos per mi te di si par du das,

cul ti var la con fian za, apren der y dis fru tar al ob ser var, es cu char, sen tir,

oler, pro bar un sin nú me ro de pro duc tos que cul ti van; me dian te es tas ac -

cio nes nos po de mos dar cuen ta de su sen ti do de per te nen cia con la ma -

dre Tie rra. Son cul tu ras que nos pue den pro veer de in for ma ción so bre su

iden ti dad so cio cul tu ral, sus re la cio nes de apre cio y cui da do por la pro -

duc ción lim pia; el tras la do de sus pro duc tos; su ven ta y su con su mo. Un

pro ce so que cul ti va for mas de con vi ven cia que for ta le ce la zos de unión

en tre unos y otros y, su ma men te im por tan te, con la na tu ra le za: “La re la -

ción de los pue blos con su en tor no bio ló gi co es esen cial en la cons truc -

ción de iden ti da des cul tu ra les. Mu chas de es tas cul tu ras no sólo han sido

guar dia nas de la di ver si dad bio ló gi ca de su me dio, sino que ade más han

ge ne ra do bio di ver si dad, como es el caso del maíz en Mé xi co” (Imaz, 2010, 

p. 6). La hu ma ni dad de pen de de la na tu ra le za; ga ran ti zar su res pe to y cui -
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da do im pli ca una éti ca apli ca da en el día a día, en el vi vir. De gran ayu da

asu mir nos como co-crea do res de co no ci mien tos com par ti dos.

Cocreadores de conocimientos compartidos

Es impor tan te abre var de los sa be res an ces tra les que a lo lar go del tiem -

po di ver sas co mu ni da des han sal va guar da do a tra vés de sus prác ti cas

dia rias de vida, su or ga ni za ción, su len gua, sus con ver sa cio nes, su tra di -

ción oral en tor no a la co mu ni dad, la na tu ra le za, la tie rra, el uni ver so.  El

mun do in dí ge na, con más de 60 len guas au tóc to nas di fe ren tes, cons ti tu ye 

es pa cios cul tu ra les sa gra dos, es pi ri tua les. Po de mos aden tra mos al co no -

ci mien to de sus pro ce sos vi ta les, y poco a poco en con trar nos a no so tros

mis mos y a nues tro ni cho vi tal: la Tie rra Pa tria. La sa bi du ría an ces tral

cons ti tu ye un pa tri mo nio cul tu ral; su acer vo (sus sa be res), la trans mi -

sión que ha cen de ge ne ra ción en ge ne ra ción, nos ayu da ría a re plan tear

nues tras ma ne ras de ser, pen sar, es tar, vi vir en el mun do. Su ám bi to co -

mu ni ta rio, la con vi ven cia, sus prác ti cas y cos tum bres, son una fuen te de

en se ñan za y apren di za je que con tri bu ye a res ta ble cer nues tras múl ti ples

re la cio nes.

En la tra di ción in dí ge na, las per so nas son nu dos de re des de re la cio nes rea -

les, no in di vi duos. Hay len guas in dí ge nas que ca re cen de tér mi nos para el

“yo” y el “tu” in di vi dua les. En to dos los pue blos in dios se ex pre sa exis ten cial -

men te y en la len gua la con di ción del “no so tros” fuer te que es el su je to de la

co mu na li dad, la pri me ra capa del ser pro pio, for ma do por el en tre la za mien -

to de las re des de re la cio nes rea les que for man cada per so na (Este va, 2018,

p. 164).

Afian zar los la zos en tre unos y otros, re co no cer nos in te gra dos, cul ti -

var cons tan te men te las re la cio nes pre sen cia les, com par tir nues tras

ideas, cons truir la dig ni dad en el res pe to, la con fian za, po si bli ta re co no -

cer la uni dad y la sa bi du ría para re co no cer las pro ble má ti cas y en tre to -

dos apor tar so lu cio nes y ac cio nes para cui dar nues tra es tan cia en la Tie -

rra.

… hay que con tar con la po si bi li dad adi cio nal de la an ti ci pa ción cog nos ci ti va.

Un ár bol se pre pa ra para el in vier no des pren dién do se de las ho jas y mo di fi -
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can do su quí mi ca in ter na para que las he la das no lo da ñen, todo lo cual se

rea li za au to má ti ca men te, uti li zan do para ello la in for ma ción con te ni da en el

có di go ge né ti co del ár bol (Lo ve lock, 1985, p. 110)

¿Y nues tra po si bi li dad adi cio nal de la an ti ci pa ción cog nos ci ti va? Hay

que abrir la, ob ser var y aten der a tiem po los pro ble mas de la rea li dad lo -

cal que nos ayu de a cui dar la for ta le za del te ji do bio cul tu ral, el há bi tat, los

ci clos de vida de la na tu ra le za, la exis ten cia so cial-cul tu ral.

Tiempo para cultivar nuestras virtudes

El tiem po es el trans cu rrir de la vida, tie ne que ver con va lo res es pi ri tua -

les, con de jar de co rrer para ca mi nar len to, pau sa do, se re no; debe cen -

trar se en pres tar aten ción al cui da do de uno mis mo, de los otros y lo otro

(la na tu ra le za). Es pa sar un len te au to crí ti co a nues tra pro pia vi sión; ser

pa cien tes, es tar aten tos para es pe rar y vi vir ex pe rien cias con el dis fru te

de cada edad, de cada eta pa. Es un tiem po de in tros pec ción que nos des -

cu bre y nos de vuel ve gozo, ale gría, bie nes tar, por que apren de mos a de jar

de ir de pri sa, va lo ran do lo que ha ce mos y cómo lo ha ce mos, cómo y qué

co mu ni ca mos. Un paso pau sa do que per mi te por su pues to tra ba jar, pero

tam bién ob ser var, me di tar, ayu dar, alen tar, son reír, abra zar, com par tir,

amar, so li da ri zar nos, eno jar nos para vol ver a son reír, ad mi tir los erro res

y apren der de ellos, y si per de mos la con fian za vol ver la a re cu pe rar; si

nos equi vo ca mos o co men te mos erro res, rec ti fi car, apren der de ellos.

El tiem po para cul ti var nues tras vir tu des re quie re que nos des co nec -

te mos de los múl ti ples dis po si ti vos elec tró ni cos para, con de te ni mien to,

ob ser var y apre ciar las co sas sen ci llas y gran dio sas de la vida, como la na -

tu ra le za, la tie rra, el agua, el aire, la flo ra, la fau na; a nues tra gen te, su di -

ver si dad, sus sa be res, sus ha ce res, la fa mi lia que te ne mos. Una ob ser va -

ción que con tri bu ya al cui da do, dán do nos la opor tu ni dad de co no cer el

te rri to rio que pi sa mos con una mi ra da apre cia ti va; con una nue va ac ti tud 

ha cia la vida que en ri quez ca las per cep cio nes de es tar en este mun do

para, en el día a día, crear nue vos víncu los en tre unos y otros, y con la na -

tu ra le za.
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El tiem po para cul ti var nues tras vir tu des es aquel que re quie re se re -

ni dad, y que nos im pli ca re vi sar nues tras ma ne ras de ser, de pen sar y de

ac tuar; dar nos cuen ta qué men ta li dad con fi gu ra nues tro ser y ha cer dia -

rio, qué tipo de pen sa mien tos te ne mos, cómo y qué co mu ni ca mos, cómo

nos re la cio na mos, qué ac cio nes rea li za mos. De be mos to mar nos en se rio

la éti ca apli ca da, el cui da do de nues tros pen sa mien tos para cul ti var un

pen sar pru den te, una ac ti tud po si ti va, op ti mis ta, ale gre, pro po si ti va, rea -

li zan do pe que ñas ac cio nes que con tri bu yan al bien co mún. Se tra ta de la

éti ca apli ca da, la que se vive en la co ti dia nei dad, que pres ta aten ción a

nues tro es ta do de áni mo, que nos in ci ta a ser bue nas per so nas, con buen

co ra zón, ama bles, a fin de dar nues tra me jor ver sión. Es ne ce sa rio te ner

pre sen te que en cada uno de nues tros ac tos debe re fle jar se la ca pa ci dad

de res pues ta para cons truir una so cie dad cui da do sa, res pon sa ble, cor -

dial, tra ba ja do ra, des de nues tros pro pios es pa cios. Es po ten ciar nue vas

for mas que con ju gan sen ti mien tos, emo cio nes, ra zo nes, para am pliar las

al ter na ti vas de par ti ci pa ción; para no con ti nuar da ñán do se uno mis mo, a

los otros y lo otro (la na tu ra le za). Como se res hu ma nos te ne mos la ca pa -

ci dad de res pues ta, in di vi dual y co lec ti va si se tie ne la con fian za, si se des -

ta can las cua li da des de par ti ci pa ción pro po si ti va, para dar lu gar a ini cia -

ti vas de ges tión ante los gra ves da ños cau sa do a los eco sis te mas, así como 

en tre las mis mas re la cio nes per so na les, fa mi lia res, en tre pue blos y na cio -

nes. Al pro pi ciar la par ti ci pa ción ac ti va y res pon sa ble es ta re mos abrien -

do nue vos ca mi nos, más sa nos.

Las po si bi li da des para pro cu rar nos el bie nes tar in ter no y rec ti fi car el

ca mi no ha cia la paz, la em pa tía, la cor dia li dad, la res pon sa bi li dad, la ho -

nes ti dad, el me jor uso de tiem po, es tán a nues tro al can ce. Es pre ci so fa vo -

re cer emo cio nes y to mar de ci sio nes: la de ci sión de de jar el te lé fo no ce lu -

lar para des ti nar tiem po con las per so nas que com par ten nues tra vida;

de te ner nos, sen tar nos, es ta ble cer gra tos mo men tos de con ver sa ción, de

aten ción al gato, al pe rro, al jar dín, a la com pra per so nal de lo que ne ce si -

ta mos en casa, de su lim pie za, de la rea li za ción de la co mi da.
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Conversar para comprendernos

Con versar es el en cuen tro en tre se res hu ma nos com ple jos que se dis po -

nen a dar a co no cer lo que sien ten, pien san, lo que les dis gus ta, lo que les

gus ta, sus preo cu pa cio nes, lo que les eno ja o les hace reír, con lo que es tán 

de acuer do o en de sa cuer do. Cuan do par ti ci pe mos de una con ver sa ción

es im por tan te ha cer lo con sin ce ri dad; ser cla ros con aque llo que que re -

mos co mu ni car; al mis mo tiem po es cu char con la aten ción de bi da: ser

bue nos oyen tes. Ade más, acu dir con una mi ra da que se des po je de la

usual vi gi lan cia, su per vi sión y bús que da de con trol por una de en cuen tro

ge nui no, con fian za, res pe to. En una con ver sa ción es de gran ayu da el en -

ten di mien to por el con tac to vi sual y au di ti vo; la ex pre sión cor po ral ge ne -

ra, poco a poco, el agra do por la cer ca nía, la con fian za, y es de gran ayu da

en la acla ra ción de equi vo ca das in ter pre ta cio nes que sue len dar se en al -

gu nos ca sos.

Es im por tan te par ti ci par en con ver sa cio nes con la fa mi lia, los ve ci -

nos, las amis ta des y con las de más per so nas con quie nes es ta ble ce mos re -

la cio nes. Re sul ta pri mor dial des ti nar tiem po a cada uno de los dis tin tos

gru pos con los que in te rac tua mos con vo lun tad para dar lu gar a tiem pos

de paz, de en ten di mien to, de re la cio nes de co la bo ra ción. Lo an te rior da

cuen ta de lo va lio so que es pres tar aten ción a nues tras vi das, a la otre dad,

al te rri to rio, con su bio di ver si dad y di ver si dad cul tu ral. De be mos dar nos

tiem po para dis fru tar de una bue na con ver sa ción con nues tros pa dres,

en tre her ma nos y her ma nas, con los ami gos o ami gas; con los hi jos e hi jas; 

con los ve ci nos; con los nie tos y nie tas, con las per so nas con quie nes nos

en con tre mos crean do nue vas po si bi li da des de len gua je al ter na ti vo.

Exis ti mos en el len gua je, par ti ci pa mos en mu chas y di fe ren tes con -

ver sa cio nes, en una coe xis ten cia co mu ni ta ria, así lo en fa ti za Ma tu ra na. Lo 

an te rior in cor po ra múl ti ples re la cio nes; por ejem plo, con ver sar so bre el

res pe to a la na tu ra le za, el cui da do de la vida, la toma de con cien cia para

con du cir nos de ma ne ra pru den te; con ver sar para dar nos cuen ta de los

erro res en los que he mos in cu rri do o para ocu par nos en cul ti var la vir tud

de ac tuar de for ma jus ta, ade cua da y con cau te la. Aún más, es ta mos ne ce -

si ta dos de “…rein ven tar el ha bla, el len gua je, las ca te go rías, los sis te mas
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que pro du cen los enun cia dos…” (Este va, 2016, p. 2) para co-ins pi rar un

nue vo modo de sen tir-pen sar-ha cer-con vi vir dis pues to a en fa ti zar la

con fian za, el res pe to, la de fen sa y cui da do de los te rri to rios, de la tie rra

que ha bi ta mos, du ran te nues tra es tan cia en ella.

Ha cer evi den te nues tra iden ti dad te rre nal im pli ca una in da ga ción

crea ti va so bre nues tros víncu los hu ma nos con la na tu ra le za. Las in te rac -

cio nes de los se res vi vos son como la con for ma ción de una co mu ni dad vi -

tal que ha per mi ti do al eco sis te ma evo lu cio nar. La sim bio sis es la ca rac te -

rís ti ca de la vida, la ten den cia a aso ciar se, a es ta ble cer víncu los, coo pe ra -

cio nes; es sa ber de la con gruen cia en tre los se res vi vos y la na tu ra le za.

¿Có mo? A tra vés de la ora li dad, la re fle xión en fo ca da a la coo pe ra ción que

de mues tre el com pro mi so so cial de sus in te gran tes. Se tra ta de una pra xis 

trans for ma do ra, de arrai go por nues tros te rri to rios, que ini cia con el co -

no ci mien to de la na tu ra le za, del lu gar en que vi vi mos, de sus eco sis te mas, 

la tie rra, el agua, los ali men tos, el oxí ge no y de las fa mi lias de la co mu ni -

dad que la ha bi ta. Una pra xis que re quie re de reu nio nes co mu ni ta rias, en

don de la pa la bra se tome y se com par ta, se ex pon gan ideas, se va lo re al

pró ji mo con la in ten ción de obrar con jun ta men te para el bien co mún;

con lle va fa vo re cer la par ti ci pa ción apro pia da en los pro ce sos de la vida

con ca pa ci da des y po ten cia li da des co lec ti vas y cul tu ra les. Ello im pli ca

dar nos tiem po para reu nir nos y con ver sar so bre los di ver sos pro ble mas

lo ca les, es cu chán do nos unos y otros; sem bran do el com pro mi so para la

toma de acuer dos y la rea li za ción de ac cio nes en con jun to que bus quen el

bien co mún.

Comunalidad de acuerdos y acciones locales

“«Co mu na li dad» es el nom bre que se da a la vida co ti dia na y al arte de en -

rai zar se res pe tuo sa men te en la tie rra y de ac tuar en co lec ti vo en una re -

gión del sur de Mé xi co” (Este va, 2018, p. 12). La co mu na li dad alu de a

com par tir ex pe rien cias de en se ñan za y apren di za je que nu tren y for ta le -

cen nues tro ser; ¿pa ra qué?, para pa sar a la ac ción de mos tran do que so -

mos se res hu ma nos res pon sa bles, so li da rios, que nos que re mos a no so -

tros mis mos, que apre cia mos a nues tra gen te y los lu ga res don de vi vi -
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mos; que nos alar ma mos res pec to a lo que su ce de con el pla ne ta, al mis -

mo tiem po que nos ocu pa mos en cui dar lo. Es de suma im por tan cia im pul -

sar nues tra ca pa ci dad de ac ción a tra vés de la con vi ven cia li dad, como una 

in fluen cia su til que ge ne re cam bios, pero para ello de be mos ser los pri -

me ros en cam biar. Dar nos cuen ta de nues tra cri sis de per cep ción nos da

la opor tu ni dad de ser pro ta go nis tas de nue vas for mas cul tu ra les; “ne ce si -

ta mos más que nun ca es tre char nues tros la zos, iden ti fi car lo que nos une

y con cer tar acuer dos” (Este va, 2010, p. 14); ser co-par ti ci pes de una

trans for ma ción cul tu ral ne ce sa ria, co la bo rar unos con otros, con otras,

en el re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral.

La vida es cor ta y en ese tra yec to hay que apren der a cui dar la, a dis -

fru tar la, ¿có mo?, con una éti ca apli ca da, la que se vive día a día, ha cien do

el bien, sien do ho nes tos, res pon sa bles, va lo ran do nues tro tra ba jo, a los

com pa ñe ros y com pa ñe ras que co la bo ran con no so tros, a la fa mi lia que

te ne mos; de be mos com par tir, dar gra cias, pro ble ma ti zar nues tras pro -

pias ideas, es tu diar, leer, in ves ti gar, reír, bro mear, apre ciar, cui dar la na -

tu ra le za, ad mi rar las pe que ñas co sas, etc. Que en el trans cu rrir de nues tra 

exis ten cia van a es tar pre sen tes cier tas si tua cio nes pro ble má ti cas, sí,

pero op te mos por al ter na ti vas para en con trar so lu cio nes. Que va mos a

co me ter erro res, sí, pero hay que ad mi tir los y apren der de ellos; con ver -

sar es una al ter na ti va para en con trar so lu cio nes. Un nue vo día nos de -

man da el agra de ci mien to para im preg nar de sen ti do el vi vir co ti dia no;

una son ri sa, un bue nos días, por fa vor, gra cias, ¿te pue do ayu dar?, ¿có mo

es tás?, que te vaya bien, te es cu cho, en tre otras, son prác ti cas cor dia les de

en cuen tro ge nui no en tre unos y otros; pero tam bién con la na tu ra le za.

Fun da men tal es en se ñar y apren der la per te nen cia a la co mu ni dad, de en -

tu sias mar nos, afian zar los víncu los fa mi lia res, los la zos fa mi lia res, las re -

la cio nes co mu ni ta rias; en es tas re la cio nes de ben em po de rar se pro yec tos 

de vida en la re gión.

Enseñar y aprender, desde la comunidad y para la comunidad

Para no per der nues tro arrai go es ne ce sa rio en se ñar y apren der des de la

co mu ni dad y para la co mu ni dad, así como in vo lu crar nos en el co no ci -
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mien to de nues tro te rri to rio, de su gen te, de sus sa be res, con el fin de for -

ta le cer el in te rés co lec ti vo. Se tor na fun da men tal rei vin di car los sa be res

lo ca les, pres tar aten ción a las co sas rea les que exis ten en nues tros es pa -

cios cer ca nos.

Cuidado del agua para un uso responsable

El agua cu bre la ter ce ra par te de la su per fi cie de la tie rra, ello de no ta su

im por tan cia ha cia los pro ce sos de vida en el pla ne ta… pero nues tros ac -

tos no han sido los me jo res para su cui da do (por ejem plo, la con ta mi na -

ción de acuí fe ros, su uso des me di do e in dis tin to). En es tos tiem pos la si -

tua ción re sul ta preo cu pan te; “el im pac to so bre la biós fe ra de los sis te mas 

in dus tria les que han crea do so cie da des mo der nas ha al can za do un ni vel

en el que po de mos ha blar de da ños ca tas tró fi cos e irre ver si bles para los

se res vi vos y los eco sis te mas” (Riech mann y Tick ner, 2002, p. 9). Es ur -

gen te im pul sar pro ce sos de mo crá ti cos para de ter mi nar el ries go de las

ac ti vi da des que se rea li zan con res pec to al con su mo del agua; ad mi tir el

de re cho a la in for ma ción y a la aper tu ra; a es truc tu ras de par ti ci pa ción,

trans pa ren te y de mo crá ti ca. Impul sar ac cio nes in di vi dua les y so cia les

en fo ca das a em pren der ac ti vi da des cen tra da en su cui da do.  “El vo lu men

to tal de agua en el pla ne ta es de apro xi ma da men te 1 390 mi llo nes de

km3. Éstas son las re ser vas de agua de la Tie rra y de ellas sólo el 0.26% es

di rec ta men te uti li za ble por la es pe cie hu ma na” (Hi riart, 2010, p 10)

Sembrar, cosechar, preparar y consumir nuestros alimentos

Sal va guar dar en nues tro ho gar los es pa cios para sem brar, es de ci dir por

un pe que ño sis te ma de pro duc ción de au to con su mo, pen san do en el de -

re cho a la ali men ta ción, pero sien do par tí ci pes de las ne ce si da des bá si -

cas. Po si bi li te mos un sis te ma ali men ta rio fa mi liar a tra vés del in vo lu cra -

mien to en el co no ci mien to de los huer tos fa mi lia res, en el co no ci mien to

so bre la tie rra, lo que se pue de sem brar y los tiem pos de co se cha, así

como el va lor nu tri cio nal.

Es ne ce sa ria una nue va pers pec ti va: in vi tar a que los ho ga res se di rec -

cio nen ha cia un re di se ño que es ta blez ca re la ción con la na tu ra le za, con
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es pa cios para sem brar, rein vin di can do la pro duc ción de ali men tos para

el au to con su mo. A par tir de ésta y otras ac cio nes, se es ta rían ge ne ran do

al ter na ti vas lo ca les que bien po drían re va lo rar las hier bas que se usan

como con di men tos, o que son me di ci na les; los no pa les, las ca la ba ci tas, el

to ma te, en tre una am plia gama de be ne fi cios que pro vee la tie rra. Es fun -

da men tal re co no cer la im por tan cia de de ter mi na das ac cio nes que im pli -

can cam bios de há bi tos: cui da do de una ali men ta ción sana y nu tri ti va;

des ti nar tiem po para pre pa rar nues tros pro pios ali men tos en un pro ce so

más lim pio, más sa lu da ble; sem brar y co se char para ob te ner pro duc tos

fres cos y na tu ra les, mis mos que se pue den ocu par para pre pa rar se en

casa, en por cio nes apro pia das para no des per di ciar; co mer  en fa mi lia,

dis fru tar lo que uno pre pa ra, sa bo rear, co mer des pa cio, de gus tar cada

bo ca do sin pri sas.

Experiencias reales, la ética aplicada se vive

En una visita a Papantla, Veracruz, escuchar a Martha Soledad

Gómez Atzin

En una vi si ta a la ciu dad de Pa pant la, Ve ra cruz, es pe cí fi ca men te al Cen tro

de Artes in dí ge nas (CAI) del Par que te má ti co Ta kilh su kut, en la zona ar -

queo ló gi ca del Ta jin (lu gar de en se ñan za y con ser va ción de la cul tu ra To -

to na ca, de cla ra do Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad), con tac ta mos a

la se ño ra Mart ha So le dad Gó mez Atzin.

Es ori gi na ria de San Pa blo, Pa pant la, Ver.; se en car ga de la co ci na tra -

di cio nal en el CAI, ni cho de aro mas y sa bo res. Ella acu de tres días a la se -

ma na; lo pri me ro que hace al lle gar a su es pa cio de tra ba jo es po ner se

fren te al al tar para pe dir per mi so; ben di ce el es pa cio, los uten si lios, los

in gre dien tes, y si tie ne que ir al mon te hace un ri tual para pe dir per mi so a

la ma dre Tie rra.

Mart ha So le dad co no ce las raí ces de la co ci na, las creen cias y tra di cio -

nes; ama lo que hace; la ma yo ría de los uten si lios que ocu pa son de ba -

rros; gui sa con man te ca y al gu nas ve ces con acei te; sue le mo ler en el me -

ta te y sa car la masa para las tor ti llas. Agra de ce a Dios, a Cris to Je sús, a la

Vir gen y a San tia go após tol, san to de las mil pas. Tie ne 500 re ce tas de co -
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mi das di ver sas: de la co mi da me di ci nal, la pa na de ría an ces tral, co mi das

de las mil pas, de los pa tios, co mi da de ce le bra cio nes cuan do nace un niño, 

cuan do al guien se casa o has ta cuan do al guien se en fer ma. Asi mis mo,

cuen ta con un ca len da rio gas tro nó mi co, por es ta cio nes o por fes te jos.

De ma ne ra emo ti va dice que la co ci na dig ni fi ca a las mu je res, quie nes

de ben sen tir se or gu llo sas de lo que sa ben, de las en se ñan zas de las abue -

las. La se ño ra Mart ha So le dad, con un sen tir pro fun do, ex pre sa que se

con si de ra pio ne ra en el im pul sar un mo de lo pe da gó gi co en el que de fien -

de que la co mi da ali men ta el cuer po y el es pí ri tu, y que es de to tal im por -

tan cia sen tar se a co mer con la fa mi lia.

Escu char la en su es pa cio -la casa de la co ci na tra di cio nal- fue una in vi -

ta ción a per ci bir co lo res, olo res, sa bo res, es tar en com pa ñía de sus de más

com pa ñe ras de tra ba jo; nos agra de ció y tam bién no so tros lo hi ci mos, en

re ci pro ci dad, por per mi tir nos mo men tos don de las pa la bras ali men tan

nues tras al mas.

En visitas a los Centros Comunitarios de Xalapa, escuchar a las

profesoras Mayra y Lupita

Las pro fe so ras May ra y Lu pi ta acu den al Cen tro Co mu ni ta rio Plan de Aya -

la, en un pri mer mo men to se in cor po ran al huer to co mu ni ta rio par ti ci -

pan do con una cama de plan tas me di ci na les, pos te rior men te al ser in te -

gran tes de la Aso cia ción Ha ce res A.C. acu den al Cen tro Co mu ni ta rio como 

pro fe so ras res pon sa bles de im par tir el ta ller de her bo la ría. Como Aso cia -

ción es un tra ba jo vo lun ta rio el que ofre cen a la ciu da da nía en el Cen tro

Co mu ni ta rio.

Las pro fe so ras May ra y Lu pi ta tie nen una am plia ex pe rien cia en de sa -

rro llo co mu ni ta rio en la re gión de Xa la pa. En di cho cen tro ini cian con un

pri mer gru po con for ma do por 3 hom bres y 5 mu je res, con el paso del

tiem po los hom bres de ja ron de acu dir y solo per ma ne cie ron las mu je res,

lue go se in te gra ron otras dos com pa ñe ras.

Actual men te son so cias un gru po de 7 mu je res de las si guien tes eda -

des 21,48,59,61,63,66,68 y una com pa ñe ra de 74, quie nes acu den de Co -

saut lán, de la co lo nia in de pen den cia, Alta mi ra o de otros lu ga res como
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Zim pi zahua (Coa te pec). La com pa ñe ra que tie ne 74 años solo acu de de

vez en cuan do a acom pa ñar las, la re ci ben bien y le ha cen pa sar un rato

agra da ble.

Las pro fe so ras co men tan que una de las for ta le zas del gru po de mu je -

res que acu den al ta ller de her bo la ria y que lle van por nom bre MUSA

“mu je res uni das por la sa lud”, en su ma yo ría son per so nas que ya no

atien den hi jos o hi jas, son due ñas de sus tiem pos, en tre ellas son ami gas,

al gu nas has ta pa rien tes. Al ser ellas due ñas de su tiem po, ya es tán en un

tiem po de au to no mía.

El in te rés de las pro fe so ras res pon sa bles de im par tir el ta ller es acer -

car co no ci mien to de la her bo la ria (hier bas me di ci na les) vin cu la do a un

apren di za je de un sis te ma de sa lud ba sa do en la re la ción es tre cha con la

na tu ra le za. Co men tan que es el apro ve cha mien to de al gu nas plan tas con

fi nes me di ci na les, uso y pre pa ra ción de po ma das, acei tes y tin tu ras. agre -

gan que es en se ñar y apren der en el cui da do de la sa lud, que sea una sa lud 

au to ges ti va, de bien do ini ciar con uno mis mo, pos te rior men te ex ten der

ha cia el cui da do fa mi liar, así lo gra mos mu je res sa lu da bles, fa mi lias sa lu -

da bles.

En el tiem po que lle van en el Cen tro Co mu ni ta rio MUSA “mu je res uni -

das por la sa lud” se han con so li da do como un gru po au toor ga ni za do con

el acom pa ña mien to amo ro so de sus pro fe so ras, dis fru tan la sana con vi -

ven cia, en un am bien te de res pe to, em pa tía en que com par ten los ali men -

tos, apli can sus co no ci mien tos, ela bo ran, ven den y rea li zan el re par to de

uti li da des de ma ne ra trans pa ren te y de mo crá ti ca. Se en cuen tran muy

uni das y con ten tas; sub ra yan su agra de ci mien to a la res pon sa ble como

en la ce del Cen tro Co mu ni ta rio del H. Ayun ta mien to de Xa la pa que coor di -

na la Di rec ción de De sa rro llo So cial.

En visitas a Coatepec, Veracruz, escuchar a Francisco Romo

Villaseñor

Coa-tepe-c: koatl ser pien te, Te petl ce rro, C, “En el ce rro de las ser pien -

tes”. Coa te pec es un pue blo má gi co que se en cuen tra ubi ca do en la re gión

cen tral del es ta do; des de su en tra da nos re ci be con un agra da ble aro ma a

Ética profesional para docentes e investigadores  ¡  Más allá de una moral idealista146



café. Es, por tan to, una re gión ca fe ta le ra con un cli ma tem pla do-hú me do

que aún con ser va una ar qui tec tu ra tra di cio nal de las vi vien das. A me di da

que se aden tra uno al pue blo, nos in vi ta a de sa ce le rar y nos con du ce al

tiem po del kai rós, el de la con tem pla ción, per mi tién do nos co no cer sus

tra di cio nes, sa bo rear su co ci na, su pan, su vino y de li cio sas nie ves, en tre

una am plia pro duc ción de su gen te tra ba ja do ra.

Des pués de ca mi nar por el par que de Coa te pec nos di ri gi mos a un es -

pa cio de eco no mía al ter na ti va que des co no cía mos; fue allí que con tac ta -

mos al se ñor Fran cis co Romo Vi lla se ñor. Lo sa lu da mos; nos lla mó la aten -

ción lo que ofre cía y le pre gun ta mos si le gus ta ría con ver sar un poco, nos

miró y de in me dia to dijo que sí. El se ñor Fran cis co Romo es uno de los im -

pul so res del Mer ca do bio re gio nal Coatl, red de tian guis de toda la Re pú -

bli ca Me xi ca na (de Tex co co, Pue bla, Oa xa ca, Baja Ca li for nia, Chia pas, Ve -

ra cruz, en tre otros). En el caso de este úl ti mo es ta do, como pri mer paso,

al gu nas per so nas em pren de do ras se die ron a la ta rea de la aper tu ra del

tian guis en Teo ce lo, lue go en Coa te pec, éste úl ti mo se ubi ca en la Casa de

Cul tu ra. El mer ca do par ti ci pó, du ran te tres años con se cu ti vos (del 2007

al 2009), en la Fe ria Na cio nal del Mer ca do or gá ni co con 63 pro duc to res

de Pe ro te, To tal co, Co saut lán, Xico, Teo ce lo, Jal co mul co, en tre otros. Este

gru po se dio a la ta rea de rea li zar la Ley or gá ni ca y cer ti fi ca ción a los pe -

que ños pro duc to res, lo cual des per tó el in te rés de la zona cen tro de Ve ra -

cruz.

Fran cis co Romo, con un sem blan te de sa tis fac ción, dice que traen pro -

duc tos de toda la Re pú bli ca; por ejem plo, de Oa xa ca: cho co la te, ca cahua -

tes, sal, ajon jo lí, acei tes; de Tlax ca la: ama ran to, haba, fri jol; de Mo re los,

ave na; de Cam pe che, arroz; de San Luis Po to sí, pi lon ci llo; del Ran cho La

Mesa de Coa te pec, se pro du ce todo lo lác teo. La in ten ción prin ci pal es que 

los pro duc to res ven dan di rec ta men te a los con su mi do res. En Coa te pec

ocu pan las ins ta la cio nes de la Aso cia ción Agrí co la, to dos los sá ba dos (en

ho ra rio de 10:00 am a 15:00 ho ras); en Xa la pa, ocu pan las ins ta la cio nes

de la Fa cul tad de Tea tro, to dos los do min gos en el mis mo ho ra rio.

Con Don Fran cis co se tuvo una con ver sa ción cor dial, ame na; en ella se 

re cu pe ra ron las vi ven cias sig ni fi ca ti vas de una per so na tra ba ja do ra,
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preo cu pa da y ocu pa da en cui dar el pla ne ta, en im pul sar nue vos es ti los de

vida sus ten ta bles. Fran cis co Romo rea li za con tri bu cio nes para que cada

vez más per so nas pue dan dar se cuen ta de otras al ter na ti vas que con tri -

bu yan a la eco no mía, va lo ran do lo lo cal, lo re gio nal, aman do la Tie rra. Nos 

des pe di mos; él siem pre se rio, aten to, res pe tuo so, con una sa tis fac ción de

los lo gros al can za dos.

II. Bioantropología: “Aprender a convivir en la cotidianidad de la

comunidad”

Sa lir de la co mo di dad del tra ba jo dia rio en el aula o sa lón de cla ses, im pli -

ca en con trar se con es pa cios y es ce na rios que re quie ren del tri no mio: re -

fle xión, diá lo go e in te rac ción, para re ge ne rar y re cons truir mo men tos

úni cos de apren di za je.

Se pue de pen sar que los es pa cios de la uni ver si dad son los pro pi cios

para la edu ca ción; los la bo ra to rios, las bi blio te cas, las au las, los fo ros,

cen tros de cómpu to, los es pa cios de por ti vos, los con cier tos, las ofi ci nas,

etc. Pero no, es ne ce sa rio re co no cer que tam bién se apren de en todo lu -

gar; des de que es ta mos en casa y sa li mos para abor dar el trans por te al lu -

gar que te ne mos como es pa cio de ejer ci cio de nues tra ac ti vi dad aca dé mi -

ca y pro fe sio nal. Du ran te el trans cur so del día nues tro ser, nues tra men te

y todo nues tro cuer po está dis pues to para apren der. Cuan do de ja mos de

apren der nos en fer ma mos; po de mos es tre sar nos, de pri mir nos, te ner

baja au toes ti ma, y has ta lle gar a pa de cer en fer me da des del sis te ma gás -

tri co o en dó cri no. Hoy es fre cuen te en te rar se que un fa mi liar, ami go o

ami ga le han diag nos ti ca do pre sión ar te rial, dia be tes o cán cer.

El pro pó si to de esta re fle xión es para se ña lar la im por tan cia del

apren di za je, so bre todo en la co ti dia ni dad de la vida. Vi vir siem pre re co -

no cién do se como par te del todo, de la co mu ni dad a la que nos de be mos.

El va lor de la con vi ven cia se apren de con vi vien do, es de cir, en tre te jien do

re la cio nes hu ma nas, so cia les y cul tu ra les, en las que uno pue da ex pre sar

los sen ti mien tos de la ma ne ra más cá li da y aser ti va, po nien do en jue go la

ca pa ci dad co la bo ra ti va y la mo ti va ción por cons truir el bien co mún. Esto

se pue de ob ser var en la in te rac ción co ti dia na de una co mu ni dad cam pe -
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si na, ar te sa nal, obre ra o de los pue blos ori gi na rios. Como es el caso de los

to to na cas, la vida se apren de en el Kan ti yan.

No es fá cil con vi vir, pues cada per so na tie ne su pro pia for ma de ser y

de ac tuar, es de cir, cada quien re pre sen ta la cul tu ra que se ha con for ma do 

en su tra yec to ria edu ca ti va, tan to es co la ri za da como en la vida co mu ni ta -

ria. Hoy las per so nas se re ser van la ma ne ra de con vi vir. La edu ca ción de

la vida co mu ni ta ria tie ne una im por tan cia ca pi tal para sa ber con vi vir más 

allá de nues tros pro pios círcu los so cia les.

Los jó ve nes es tu dian tes lle gan a la uni ver si dad con sus pro pias tra di -

cio nes y cos tum bres cul tu ra les, que pue den re pre sen tar un obs tácu lo

para la con vi ven cia; so bre todo cuan do se fin can en creen cias o cos tum -

bres que no sus pen den al mo men to de in te rac tuar, por eso ne ce si ta mos

de es ce na rios co mu ni ta rios que nos per mi tan el en cuen tro, “col gar la

duda” como se ña ló Des car tes, o “sus pen der el jui cio” como nos en se ña

Bohm.

Bioaprendizajes en la regeneración cotidiana

To dos los se res hu ma nos, y por qué no ase ve rar lo; to dos los se res vi vos,

en ge ne ral: ma mí fe ros, ver te bra dos, in ver te bra dos, plan tas, hon gos, bac -

te rias, etc., es ta mos cons ti tui dos con la gé ne sis bio ló gi ca para es ta ble cer

re la cio nes múl ti ples con se res de nues tra mis ma es pe cie y con otros se -

res vi vos que com par ten con no so tros el eco sis te ma. De ahí que los

apren di za jes que ge ne ra mos y re ge ne ra mos son múl ti ples. Pien so que to -

dos los días apren de mos so bre la base de lo que el día an te rior he mos

apren di do. Quie ro de cir que siem pre apren de mos.

¿Qué es lo pri me ro que se apren de en la vida? Sin lu gar a du das a ob -

ser var se en la co mu ni ca ción con los de más, en pri mer lu gar; se gu ra men -

te con la ma dre y con el pa dre, con los her ma nos, con la fa mi lia en ge ne ral. 

Sin per ca tar se, de ma ne ra cons cien te, ese apren di za je está des de siem -

pre. Po dría de cir se que es un apren di za je in na to, pero que se re ge ne ra en

la co ti dia ni dad, pues es una ne ce si dad que im pli ca re la cio nar se con el

pen sa mien to y con la co mu ni ca ción. Enton ces, ¿sa ber co mu ni car es un

apren di za je que se trae en la ge né ti ca de nues tro ser? Cada ser hu ma no
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apren de a co mu ni car se en su len gua ma ter na y en su cul tu ra. Enton ces

son mu chos los apren di za jes que se pro mue ven cuan do se con vi ve de ma -

ne ra sin ce ra y emo ti va con per so nas en am bien tes dis tin tos a los nues -

tros. Por eso sa lir del aula para lle var a la prác ti ca una ex pe rien cia de

apren di za je con es tu dian tes siem pre es gra ti fi can te e in no va dor, es de cir

para la vida.

Los va lo res hu ma nos, como la so li da ri dad, la jus ti cia, la paz, la con cor -

dia, la amis tad, solo se pue den apren der en es pa cios co mu ni ta rios, don de

las re la cio nes en tre per so nas son fa mi lia res, cer ca nas y ro dea das de la zos 

afec ti vos; por eso es im por tan te el cre ci mien to des de ni ños jun to a sus se -

res que ri dos. Hoy los mass me dia es tán des pla zan do esos es ce na rios hu -

ma nos con vir tién do los en es pa cios tec no crá ti cos e in sen si bles.

Estar en la comunidad

Ir a la comu ni dad para es ta ble cer re la cio nes que nos per mi tan múl ti ples

apren di za jes re quie re te ner pre sen te la in ten cio na li dad con la que se par -

te para “es tar en la co mu ni dad”. Te ner cla ro que uno va a la co mu ni dad a

re la cio nar se, a en trar en con tac to con la rea li dad de ma ne ra que esta se

des cu bre en toda su mul ti di men sio na li dad.  Y en este “ir a la co mu ni dad”

hay que es tar dis pues to a es cu char. Las per so nas que vi ven en la co mu ni -

dad siem pre tie nen algo que con tar nos de su his to ria de vida, ya sea algo

por lo que es tán pa san do, que los man tie ne a la ex pec ta ti va, o bien algo

que re cuer dan con agra do, que lo re ci bie ron de la tra di ción oral de sus

pa dres-ma dres: abue los. Es im por tan te dar cuen ta de lo que nos cuen tan

las per so nas, como par te de la mi crohis to ria de la co mu ni dad, pues cons -

ti tu ye el re la to bioan tro po ló gi co que re li ga pa sa do-pre sen te-fu tu ro, en

tiem po/es pa cio ri tual y ce re mo nial. El Kan ti yan, para el Con se jo Su pre -

mo del To to na ca pan, sim bo li za la con fe ren cia mi le na ria de los an cia nos.

Método: “observador observado”

Cam biar de mé to do: del ob ser va dor que ob ser va al ob ser va dor ob ser va -

do. No ol vi dar nos que al es tar en la co mu ni dad (rea li dad mul ti di men sio -

nal) no so tros par ti mos de un es pa cio edu ca ti vo que tie ne una mi sión:
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nues tra pro pia trans for ma ción. Esto im pli ca un cam bio de pa ra dig ma,

pues siem pre va mos a in ves ti gar, a ob ser var al otro como algo se pa ra do

de no so tros. De be mos ser cons cien tes que en el acto edu ca ti vo todo está

im pli ca do, no po de mos abs traer nos de la rea li dad que va mos a ob ser var;

todo se trans for ma, de ahí la pre mi sa del en sa yo bioan tro po ló gi co: nos

trans for ma mos en la con vi ven cia. El apren di za je para que sea sig ni fi ca ti -

vo, que sir va para la vida debe emer ger de es ce na rios de con vi ven cia.

Logo final

De ses co la ri zar a la edu ca ción. A la edu ca ción de hoy le hace fal ta sa lir de

los es pa cios es co la res para ir al en cuen tro de rea li da des vi vas, en las que

quien tie ne la in ten ción de fa ci li tar pro ce sos de edu ca ción pue da re crear

múl ti ples apren di za jes, que sir van para co la bo rar y ge ne rar la so li da ri -

dad emer gen te para sa tis fa cer las ne ce si da des hu ma nas, so bre todo las

de en ten di mien to, iden ti dad y li ber tad.

Trans for ma ción en la con vi ven cia. El amor es nues tro fun da men to

bio ló gi co como se res hu ma nos para nues tra su per vi ven cia. Apren de mos

me jor cuan do co la bo ra mos unos, unas con otros y otras. Para eso en ur -

gen te re co no cer en nues tro eco sis te ma los es ce na rios pro pi cios para la

con vi ven cia. Es en la con vi ven cia don de el niño cre ce a ha cer se ado les -

cen te y un ser hu ma no para el bien co mún, (“el niño es el adul to con el que 

con vi ve”). El pla ne ta tie rra re quie re de se res hu ma nos con co ra zón para

com par tir sa be res y co no ci mien tos con sen ti do co mún, para el sen ti do de 

co mu ni dad, para aten der las gran des ca tás tro fes que es ta mos vi vien do.

So mos tes ti gos de los acon te ci mien tos his tó ri cos en nues tro país, en los

que el pue blo es ta ble ce la zos fra ter nos para aten der las con tin gen cias.

Me dia ción Pe da gó gi ca. Quie nes es ta mos con la res pon sa bi li dad de

pro mo ver los ac tos edu ca ti vos sa be mos que el apren di za je es ante todo

un cú mu lo de ex pe rien cias que se fun da men tan en la re la cio na li dad.

Apren de mos me jor cuan do so mos ca pa ces de es ta ble cer co la bo ra cio nes.

En ese sen ti do la me di ción se con vier te es ese acto pe da gó gi co que da

sen ti do a todo pro ce so de en se ñan za y de apren di za je. ¿Pa ra qué en se ña -

mos tan tas co sas a los es tu dian tes que no tie nen sen ti do para su vida? Por 
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eso es ne ce sa rio me diar el acto pe da gó gi co. El pe da go go, el pro fe sor debe

con tar con las he rra mien tas y los me ca nis mos que per mi tan dar sen ti do a 

su acto edu ca ti vo, con du cir al es tu dian te por los ca mi nos del apren di za je

para la vida. ¿Có mo ha cer pla cen te ro el acto de apren der del es tu dian te?

En el pro fe sor que tran si ta por la me dia ción pe da gó gi ca, este es un cues -

tio na mien to cons tan te, pues se in te re sa por que su es tu dian te siem pre

esté con la ra zón y la emo ción dis pues tas, para ser crea ti vo en la dis ci pli -

na que ha ele gi do su pro fe sión.

Maes tros/Au to res me dia do res pe da gó gi cos: Ja cin to Árias Pé rez, El

mun do nu mi no so de los Ma yas; Car los Cal vo, Del Mapa es co lar al te rri to -

rio edu ca ti vo. (De ses co la ri zar a la edu ca ción); Hugo Assmann, Pla cer y

ter nu ra en la edu ca ción; Hum ber to Ma tu ra na, Trans for ma ción en la Con -

vi ven cia; Edgar Mo rin, El pa ra dig ma per di do, Ensa yo de Bioan tro po lo gía, 

Los sie te sa be res ne ce sa rios para la edu ca ción del fu tu ro; Ho ward Gard -

ner, Inte li gen cias múl ti ples; Die trich Scha wa nitz, La Cul tu ra Todo lo que

hay que sa ber.
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El pensamiento frente al mal. Un problema ético

Eus tor gio Gon zá lez To rres

“Lo im por tan te es sa ber huir de la men ti ra, es pe cial men te

de la men ti ra que se hace uno a sí mis mo.”

F. Dos toievs ki

Resumen

En este ar tícu lo se ex po ne la re le van cia del pen sa mien to y su fun ción en

las cues tio nes mo ra les, y se abor da el pro ble ma del mal des de la obra de

Han nah Arendt. Con este fin se ana li za cómo ha en fren ta do y ex pli ca do el

pro ble ma del mal tan to el pen sa mien to grie go como re li gio so, para con -

cluir con la ex pli ca ción de la au to ra so bre el mis mo tema. Asi mis mo, se

ana li za la re la ción que exis te en tre la con cien cia y el pen sa mien to, y su

im por tan cia para abor dar los pro ble mas de ca rác ter éti co y mo ral des de

una pers pec ti va se cu lar.

Pa la bras cla ve: Han nah Arendt, pen sa mien to, mal dad, so li tud, mo ral

Abstract

This article exposes the relevance of thought and its function in moral

issues, and addresses the problem of evil from the work of Hannah

Arendt. To this end, it is analyzed how both Greek and religious thought

have faced and explained the problem of evil to conclude with the

author’s explanation of the same topic. Likewise, the relationship

between conscience and thought is analyzed, and its importance in

addressing ethical and moral problems from a secular perspective.

Key words: Han nah Arendt, thought, evil, lo ne li ness, mo ra lity
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Introducción

Las cues tio nes de ca rác ter éti co y mo ral, en cual quier área de la vida co ti -

diana de las per so nas, re sul tan re le van tes en la me di da en que los se res

hu ma nos so mos ani ma les so cia les, esto es, no vi vi mos ais la dos unos de

otros, sino que for ma mos co mu ni da des hu ma nas, con di fe ren tes fi nes. Es

jus ta men te en el vi vir con otros que las re la cio nes se vuel ven com ple jas.

Para in ten tar or de nar y re gu lar las so cie da des y las re la cio nes que sur gen 

del vi vir con otros, los se res hu ma nos he mos de sa rro lla do una se rie de

có di gos éti cos, mo ra les, ju rí di cos y re li gio sos. Que nues tros sis te mas ju rí -

di cos, así como la re li gión, han re sul ta do de fi cien tes para man te ner re la -

cio nes ar mo nio sas en tre los miem bros de la so cie dad, re sul ta evi den te,

sin em bar go, aún po de mos ape lar a la ca pa ci dad re fle xi va y pen san te de

las per so nas para man te ner re la cio nes de to le ran cia y res pe to mu tuo.

Los pro ble mas de ca rác ter éti co y mo ral co mien zan a ser re le van tes

en el mo men to en que asu mi mos que las le yes, ya sean di vi nas o hu ma -

nas, han per di do su fuer za coac ti va, y re sul tan in su fi cien tes o de fi cien tes

en el tra to co ti dia no de las per so nas, es de cir, solo cuan do ya no hay con -

sen so acer ca de lo que está bien y lo que está mal, de cómo de be mos com -

por tar nos en el día a día, cuan do ya no po de mos dar por sen ta do que las

per so nas se com por ten si guien do su con cien cia, o que ha rán lo que el

sen ti do co mún in di ca que debe ha cer se. Una vez que ya no po de mos ape -

lar a nor mas su pre mas, tras cen den tes, o ab so lu tas es tas cues tio nes co -

mien zan a tor nar se ur gen tes.

La lla ma da cri sis de la mo der ni dad, que tam bién es la nues tra, pue de

ca rac te ri zar se como una épo ca de cri sis de los va lo res que con sis te en la

ne ga ción de to dos los va lo res y de la tras cen den cia, es de cir, es una épo ca

en la que ya no po de mos ape lar a un va lor que val ga de ma ne ra ab so lu ta.

Esta cri sis, que ya ha bía sido pro nos ti ca da por Nietzsche, y que se le ha ca -

ta lo ga do fi lo só fi ca men te como nihi lis mo, cuya ma ni fes ta ción prác ti ca a

ni vel in di vi dual se ca rac te ri za por ac ti tu des in di vi dua lis tas, in mo ra les o

amo ra les, por un mar ca do ateís mo, por una pos tu ra re la ti vis ta en la que

todo y nada vale. Mien tras que a ni vel co lec ti vo se ma ni fies ta como una

fal ta de in te rés por los otros, poco o nulo res pe to de las le yes y las ins ti tu -
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cio nes, pér di da de cre di bi li dad de los par ti dos po lí ti cos, y de la po lí ti ca en cio nes, pér di da de cre di bi li dad de los par ti dos po lí ti cos, y de la po lí ti ca en 

ge ne ral, así como de la re li gión. En tér mi nos más ge ne ra les esta cri sis se

ma ni fies ta como la pér di da de au to ri dad en to dos los ám bi tos. Qui zás la

ma ni fes ta ción más evi den te de esta pér di da de va lo res y de au to ri dad,

tan to en el ám bi to pri va do como en el ám bi to pú bli co, es la vio len cia en

to das sus for mas y gra dos. Pa re cie ra que aque lla pre dic ción he cha por

Dos toievs ki se ha con ver ti do en rea li dad,1 y que efec ti va men te a un ateo

todo le está per mi ti do. Si bien el diag nós ti co so bre la cri sis de va lo res fue

he cho des de el si glo XIX, lo cier to es que co men zó si glos an tes, y sus efec -

tos se de ja ron sen tir con toda su fuer za en el si glo XX, has ta nues tros días.

En el si guien te tra ba jo se abor dan las cues tio nes éti cas y mo ra les que

han sur gi do con mo ti vo de la pér di da de va lo res y de au to ri dad, así como

las im pli ca cio nes prác ti cas. Espe cí fi ca men te se abor da un tema que ha

ocu pa do al pen sa mien to éti co des de sus orí ge nes, a sa ber, por qué el ser

hu ma no hace el mal. Aquí no nos in te re sa in da gar si el ser hu ma no es bue -

no o malo por na tu ra le za, o si es la so cie dad la que lo co rrom pe. Aquí se

abor da la ac ción hu ma na en su as pec to ne ga ti vo, es de cir, se abor da el

pro ble ma del mal, por lo tan to, he mos de ana li zar los ac tos co me ti dos por

ac ción, así como los co me ti dos por omi sión. Este aná li sis se hará des de la

pers pec ti va de la fi lo so fía po lí ti ca. En con se cuen cia, se plan tea ha cer una

re fle xión des de la éti ca y la mo ral. Para la an te rior he mos de ba sar nos

prin ci pal men te en Han nah Arendt.

Se ha di vi di do esta ex po si ción en tres par tes. La pri me ra co rres pon de

a una re vi sión bre ve de la ex pli ca ción re li gio sa, pos te rior men te una re vi -

sión de como tra ta ron de ex pli car el mal los grie gos, es pe cí fi ca men te

Aris tó te les, para fi nal men te, pre sen tar la pos tu ra de la au to ra en cues -

tión.
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I

La fi ló so fa ju dío ale ma na con si de ra que exis te un tipo de mal, que lla ma

mal ba nal, y que es dis tin to al mal ra di cal kan tia no. Este mal ba nal no tie -

ne nada que ver con el mal co me ti do sea por en vi dia, de bi li dad, odio, co di -

cia, o de ses pe ra ción, ni con aquel co me ti do por sim ple pla cer, es de cir, el

sa dis mo. Tam po co tie ne nada que ver con al gún ori gen dia bó li co, ni mu -

cho me nos se tra ta de aquel mal co me ti do en cum pli mien to del de ber, ni

el que se co me te obe de cien do ór de nes su pe rio res y so bre los que se pue -

de ar gu men tar ra zo nes de Esta do. El mal que se pre ten de abor dar aquí es

el co me ti do por per so nas co mu nes y co rrien tes que nun ca se han plan -

tea do ser bue nas o ma las.

Tra di cio nal men te los fi ló so fos, a ex cep ción de la fi lo so fía grie ga, ha -

bían in ten ta do res pon der a la pre gun ta de por qué exis te el mal, en un

mun do crea do por Dios. Dice Paul Ri couer: “cómo afir mar de ma ne ra con -

jun ta y sin con tra dic ción las tres pro po si cio nes si guien tes: Dios es to do -

po de ro so; Dios es ab so lu ta men te bue no; sin em bar go, el mal exis te”

(2019, p. 21). Al in ten tar dar res pues ta a es tas pre gun tas re sul ta que es

im po si ble ha cer lo sin caer en con tra dic ción. A la pre gun ta ¿Creó Dios el

mal? La res pues ta ge ne ral men te es una jus ti fi ca ción o una eva sión. El mal

no se con si de ra como algo crea do. El mal es una ca ren cia de algo, es una

pri va ción. O como Arendt se ña la: “toda for ma de mal dad hu ma na se ex -

pli ca como ce gue ra e ig no ran cia hu ma na o como fla que za hu ma na, in cli -

na ción a ce der a la ten ta ción.” (2007, p. 99)

San Agus tín fue el pri me ro en in ten tar con ci liar la exis ten cia del mal

con la bon dad de Dios. El pro ble ma cen tral en De la gra cia y del li bre al be -

drío lo cons ti tu ye la in da ga ción en tor no a la cau sa del mal. Dice san Agus -

tín al in da gar este pro ble ma que el mal no po dría exis tir sin una cau sa, y

dado que Dios no pue de ser la cau sa del mal, ya que Dios es bue no, con clu -

ye que “Na die, por con si guien te, haga a Dios res pon sa ble cuan do peca,

sino cúl pe se a sí mis mo. Ni tam po co, cuan do bien obra,” (1949, p. 233).

¿Cuál es en ton ces la cau sa del mal en el hom bre? Para san Agus tín, la ra -

zón es la exis ten cia de una fa cul tad que quie re y no quie re al mis mo tiem -

po, esta fa cul tad es la vo lun tad. En la obra an tes ci ta da se ña la que “El que -
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rer y no que rer, cosa es de pro pia vo lun tad” (1949, p. 235). Si la ley, en

este caso di vi na, pue de man dar es por que el hom bre po see vo lun tad de lo

con tra rio, cómo po dría or de nar, “No se man da ría todo eso si el hom bre

no tu vie se pro pia vo lun tad con que obe de cer a Dios” (1949, p. 239). Y

para ha cer el bien, el hom bre de bi do a la fra gi li dad de la car ne, ne ce si ta el

au xi lio de Dios. Aun que la jus ti fi ca ción agus ti nia na del mal en el mun do

re sul ta poco con vin cen te con la bon dad de Dios, al fi nal el plan tea mien to

aca ba sien do de tipo mo ral. Así como Dios ha sido li bre de crear el mun do, 

el hom bre es li bre de es co ger en tre el bien y el mal. Toda la ex pli ca ción

agus ti nia na está en mar ca da en el cris tia nis mo, y por lo tan to pre su po ne

la exis ten cia de una ley di vi na que debe ser obe de ci da, la des via ción o de -

so be dien cia a la ley se con si de ra mal dad o pe ca do de al gún tipo. La exis -

ten cia de una obli ga ción que exi ge ser cum pli da de ma ne ra ab so lu ta, que

es or de na da por un Dios om nis cien te y to do po de ro so, y la exis ten cia de

una fa cul tad hu ma na que se re sis te a obe de cer es tos man da mien tos es lo

que Agus tín con si de ra como lo mons truo so de la vo lun tad. Una vez que se 

ha acep ta do que el ser hu ma no es li bre de ele gir, y se ha in tro du ci do la vo -

lun tad, es de cir, el hom bre pue de ele gir en tre lo bue no y lo malo, esa elec -

ción de pen de úni ca men te de lo que cada quien de ci da, y la elec ción debe

ser vo lun ta ria. La vo lun tad para po der ope rar debe ser li bre o de lo con -

tra rio no pue de exis tir. Esto es lo que se co no ce como li be rum ar bi trium

en la fi lo so fía agus ti nia na. Lo re le van te de san Agus tín es que él no se pre -

gun ta de dón de vie ne el mal, sino de dón de vie ne que ha ga mos el mal, es

de cir, el mal se en tien de como una for ma de ac ción. Su res pues ta es que

en el hom bre exis te una fa cul tad que al mis mo tiem po quie re y no quie re,

es de cir, el hom bre po see vo lun tad que lo fa cul ta para ele gir el bien o el

mal. Para ha cer el bien el hom bre debe es for zar se, mien tras que el mal se

en tien de como de bi li dad para cum plir lo que la ley or de na.

Arendt dice que “la ex pe rien cia de un im pe ra ti vo exi gien do su mi sión

vo lun ta ria con du jo al des cu bri mien to de la Vo lun tad, y tal ex pe rien cia fue 

in se pa ra ble de la ma ra vi lla que re pre sen ta ba la li ber tad de la que nin gu -

no de los an ti guos pue blos -grie gos, ro ma nos o ju díos- ha bía sido con -

sien te, a sa ber que en el hom bre hay una fa cul tad en vir tud de la cual, sin
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aten der a la ne ce si dad y a la obli ga ción, pue de de cir “sí” o “no”, está de

acuer do con lo fác ti ca men te dado, in clui do su pro pio yo y su exis ten cia y

que esta fa cul tad pue de de ter mi nar qué es lo que él hará” (2002,

300). Cuan do Arendt dice que nin gún pue blo an ti guo co no ció la vo lun tad, 

y con ello la li ber tad, está ha blan do en tér mi nos fi lo só fi cos más que po lí ti -

cos. Está cla ro que la li ber tad po lí ti ca fue des cu bier ta en toda su ple ni tud

por los grie gos, pero li ber tad po lí ti ca era en ten di da como la ca pa ci dad de

mo vi mien to, y como no es tar so me ti do, ya sea a otros hom bres o a la ne -

ce si dad. He ro do to la de fi nió como ni go ber nar ni ser go ber na do. Sin em -

bar go, la li ber tad, en tér mi nos fi lo só fi cos, se re fie re a aque lla ca pa ci dad

in ter na del ser hu ma no que le per mi te que rer una u otra cosa, es de cir,

está aso cia da di rec ta men te a la vo lun tad.

II

Cuan do los grie gos se vie ron en fren ta dos a ex pli car el mal, este ge ne ral -

men te se en ten dió como in con ti nen cia, es de cir, como la in ca pa ci dad de

so me ter los ins tin tos a la ra zón. El mal no se le atri bu yó nin gún ori gen

tras cen den tal, esto es, no se en ten dió el mal como algo de mo nía co que

tien ta al hom bre a ha cer el mal. Aun que los grie gos no co no cie ron la vo -

lun tad, tal como la en ten die ron los cris tia nos, si tu vie ron que ha cer fren te 

al di le ma que se en fren ta el ser hu ma no al te ner que ele gir. El di le ma sur -

gía en tre ra zón y de seo. La fa cul tad de ele gir fue tra ta da por la fi lo so fía

grie ga, sin em bar go, esta fa cul tad no es la mis ma que el li be rum ar bi trium. 

En su Éti ca a Ni có ma co al ha blar so bre la amis tad, Aris tó te les iden ti fi ca el

hom bre malo con el hom bre in con ti nen te, es de cir, aquel que se deja lle -

var por sus de seos más que por la ra zón. Dice “el hom bre bue no debe ser

aman te de sí mis mo (por que se ayu da rá a sí mis mo ha cien do lo que es no -

ble y será útil a los de más), pero el malo no debe ser lo, por que, si guien do

sus ma las pa sio nes, se per ju di ca tan to a sí mis mo como al pró ji mo. Lo que

un hom bre malo debe ha cer, en ton ces no está en ar mo nía con lo que hace, 

mien tras que el bue no hace lo que debe ha cer; por que el in te lec to es co ge,

en cada caso lo que es me jor para uno mis mo, y el hom bre bue no obe de ce

a su in te lec to” (Aris tó te les, 2019, p. 366). Cuan do en tran en con flic to ra -
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zón y de seo es el nous prak ti kos o ra zón prác ti ca, que él con cep tua li za

como phro ne sis, la que debe de ci dir. Ade más, se ña la que al vi vir en con -

flic to con si go mis mo por ha ber co me ti do ac cio nes te rri bles los hom bres

ma los rehú yen a vi vir y se sui ci dan, por que “los ma los es tán lle nos de

arre pen ti mien to”. (219, 359). Algo que en nues tro tiem po es más que du -

do so.

So bre la ex pli ca ción aris to té li ca, Arendt ob ser va que la des crip ción

del con flic to in ter no en tre ra zón y de seo, “aca so re sul ta ade cua da para

ex pli car la con duc ta”, sin em bar go, “no ex pli ca la ac ción” (2002, 291). Es

de cir, no nos dice qué es lo im pul sa al hom bre in con ti nen te a ac tuar si -

guien do sus de seos por que “si un hom bre si gue sus de seos, cie gos a las

con se cuen cias fu tu ras, aban do nán do se a la in con ti nen cia, es como si “el

mis mo hom bre ac tua se vo lun ta ria men te [esto es in ten cio na da] e in vo -

lun ta ria men te [es de cir, en con tra de sus in ten cio nes] al mis mo tiem po” y

ello, ob ser va Aris tó te les, “es im po si ble” (Arendt, 2002, 293).  Aris tó te les

in tro du ce la proai re sis que re suel ve el con flic to en tre ra zón y de seo.

Has ta aho ra he mos vis to que el mal se ha ex pli ca do en dos for mas. Pri -

me ro como pro duc to de la de so be dien cia a una ley que le ha sido dic ta da

al hom bre y que, de bi do a su de bi li dad para obe de cer a su pro pia vo lun -

tad, trans gre de la ley. En se gun do lu gar, el hom bre malo es aquel que por

no ha cer caso a los dic ta dos de la ra zón y cede a los im pul sos de los de -

seos. La di fe ren cia en tre am bas ex pli ca cio nes acer ca del mal es que, San

Agus tín pre su po ne la exis ten cia de una nor ma su pre ma, tras cen den te,

dic ta da por Dios, que le es im pues ta des de el ex te rior al hom bre y que

debe obe de cer. La ex pli ca ción aris to té li ca no pre su po ne una nor ma ex -

ter na que el hom bre ten ga que ob ser var. El hom bre malo o in con ti nen te

es aquel que sa bien do lo que es me jor para sí mis mo, no lo hace, de ján do -

se arras trar por sus im pul sos y de seos. En am bos ca sos po dría mos de cir

que las per so nas de ben es for zar se por ha cer el bien, y que ha cer el mal es

algo que no se hace de ma ne ra de li be ra da, sino que se es ten ta do. Sin em -

bar go, ya sea que se al mal se le nie gue ver da de ra exis ten cia y se le con si -

de re como un modo de fi cien te del bien, o bien se con si de re que es pro -
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duc to de una in ca pa ci dad de nues tro in te lec to, en am bos ca sos se ter mi na 

elu dien do la cues tión del mal.

III

Arendt se pre gun ta si ¿Es po si ble ha cer el mal, los pe ca dos de omi sión y

los de co mi sión, cuan do fal tan los mo ti vos re pren si bles, y tam bién cual -

quier otro tipo de mo ti vo, el más mí ni mo des te llo de in te rés o vo li ción?

En la pri ma ve ra de 1961, Han nah Arendt via jó a Je ru sa lén para cu brir el

jui cio de Adolf Eich mann, quien era acu sa do por de li tos co me ti dos con tra 

per so nas de ori gen ju dío y con tra la hu ma ni dad. En 1963 el in for me del

jui cio apa re ció en di ver sos ar tícu los de la re vis ta The New Yor ker, a par tir

de los cua les se pu bli có el li bro Eich mann en Je ru sa lén, un en sa yo so bre la

ba na li dad del mal. El li bro de Arendt de sa tó una se rie de con tro ver sias,

pero tam bién en él, la au to ra se plan teó va rios pro ble mas so bre los que

pos te rior men te iba a re fle xio nar a pro fun di dad. Pro ble mas como la obe -

dien cia a la ley, la res pon sa bi li dad per so nal y co lec ti va, la cul pa, la na tu ra -

le za y fun ción del jui cio hu ma no en las cues tio nes mo ra les, la apa ren te

im po ten cia del pen sa mien to ante el mal, son al gu nos de ellos.

El as cen so del na zis mo y el ho rror que cau sa ba en sí, en su pura mons -

truo si dad, que por una par te, ha bía tras to ca do las ca te go rías mo ra les y

ju rí di cas, y por otra, el nue vo ré gi men plan tea ba un pro ble ma de

gran com ple ji dad, a sa ber, la in tru sión de la cri mi na li dad en la es fe ra pú -

bli ca, esto es su le ga li za ción y le gi ti ma ción. Los pro ble mas de ca rác -

ter mo ral co men za ron a sur gir cuan do las per so nas re pen ti na men te cam -

bia ron su com por ta mien to y ac ti tu des, pero no mo ti va das por el mie do o

el te rror que cau sa ba el nue vo or den, sino por “ese afán ya muy tem pra no

de no per der el tren de la His to ria” (Arendt, 1964, 54). Este cam bio de ac -

ti tud re pen ti no de ja ba al des cu bier to que, tan to los pre cep tos mo ra les,

re li gio sos y ju rí di cos ser vían de poco para evi tar que las per so nas co me -

tie ran ac tos atro ces o evi tar que apo ya ran a quie nes los co me tían.

Los pro ble mas de ca rác ter éti co y mo ral co mien zan a ser re le van tes

en el mo men to en que asu mi mos que las le yes, ya sean di vi nas o hu ma -

nas, han per di do su fuer za coac ti va. Solo cuan do ya no hay con sen so acer -
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ca de lo que está bien y lo que está mal, de cómo de be mos com por tar nos

en el día a día, una vez que ya no po de mos ape lar a nor mas su pre mas o

tras cen den tes es tas cues tio nes co mien zan a tor nar se ur gen tes. Al in ten -

tar ex pli car el mal de be mos asu mir que ya es ta mos en el te rre no de la mo -

ral. Fue ra de aquí no po dría plan tear se la pre gun ta so bre el ori gen del

mal. Nues tra épo ca ya no pue de in vo car va lo res re li gio sos ab so lu tos,

ame na zar con cas ti gos eter nos, ni in vo car le yes que re sul ten vá li das de

ma ne ra evi den te para to dos. Como bien se ña la Arendt “la nues tra es la

pri me ra ge ne ra ción, des de la apa ri ción del cris tia nis mo en Occi den te, en

que las ma sas, y no solo una pe que ña éli te, han de ja do de creer en “es ta -

dos fu tu ros” […] y en que la gen te (al pa re cer) acep ta pen sar en la con -

cien cia como un ór ga no que reac cio na ra sin la es pe ran za de pre mios y sin 

el te mor de cas ti gos. (2007, 106). Si tan to le yes hu ma nas como le yes di vi -

nas han per di do efi ca cia en la re gu la ción de la con duc ta hu ma na, si ya no

po de mos ba sar nues tro com por ta mien to en una éti ca cris tia na, si las le -

yes hu ma nas re sul tan de fi cien tes para con te ner y re gu lar la con duc ta de

las per so nas, si las ame na zas y cas ti gos han per di do efec ti vi dad, ¿Qué nos

que da?

Tan to re li gión y de re cho in ten tan in hi bir aque llas con duc tas que se

con si de ran no de sea bles, am bos lo ha cen con ame na zas de cas ti gos y tor -

men tos. Uno ame na za con la muer te o tor men to eter no, y otro ame na za

con la pér di da de li ber tad.

Des de la an ti güe dad grie ga, la fi lo so fía ha ba ta lla do por en con trar al -

gún me ca nis mo que vuel va obli ga to rias las pres crip cio nes mo ra les sin

usar la vio len cia o la fuer za. Pla tón fue el pri me ro en re cu rrir a mi tos para

in ten tar en con trar y es ta ble cer algo pa re ci do a la au to ri dad en el ám bi to

de los asun tos hu ma nos. Si per ma ne ce mos den tro del te rre no de la éti ca

se cu lar, es de cir, aque lla que no es ta ble ce un mun do más allá de pre mios

y cas ti gos, al tra tar es tos te mas, ter mi na re mos en fren tán do nos con el

mis mo pro ble ma que Pla tón in ten tó re sol ver, y que ha sido un do lor de

ca be za des de el sur gi mien to mis mo de la éti ca, a sa ber, ¿có mo ha cer obli -

ga to rias las pro po si cio nes éti cas y mo ra les? Por que las nor mas éti cas y

mo ra les al no con tar con una san ción re li gio sa o ju rí di ca ca re cen de coer -
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ci ti vi dad, y mu chas ve ces ter mi nan sien do me ras ad mo ni cio nes. En el

diá lo go de la Re pú bli ca, Pla tón in tro du ce al fi nal el mito de Her con el que

se in ten ta ba re sol ver el pro ble ma de la obe dien cia. En su Con so la ción a

Apo lo nio, Plu tar co cita este mito pla tó ni co y dice “los mor ta les que han vi -

vi do de una ma ne ra pru den te y vir tuo sa, al mo rir son tras la da dos a la isla

de los Bie na ven tu ra dos, don de han de vi vir con so sie go y ale gría, sin pa -

de cer nin gún mal”, mien tras que aque llos que han vi vi do de ma ne ra im -

pía, en tre ga dos a los vi cios, con ti nua Plu tar co, “se rán tras la da dos al tár ta -

ro don de vi vi rán pri va dos de li ber tad, como una pri sión, y so me ti dos a

fre cuen tes cas ti gos” (2021, p. 172). Este mito re fle ja el in ten to pla tó ni co

por es ta ble cer al gún tipo de con trol en la con duc ta de las per so nas, sin re -

cu rrir a la vio len cia, sin em bar go, Pla tón acu de a los cas ti gos y tor men tos

a los que será so me ti da el alma tras la se pa ra ción del cuer po.

Vol ve mos a la pre gun ta ¿có mo ha cer obli ga to rias las pro po si cio nes

éti cas y mo ra les? Los có di gos éti cos, in clu yen do las le yes pre su po nen que 

el ser hu ma no reac cio na rá de ma ne ra casi au to má ti ca a cier tas pres crip -

cio nes, que obe de ce rá y se ajus ta rá a lo se ña la do de for ma vo lun ta ria, que 

sa brá dis tin guir lo co rrec to y lo in co rrec to, y ade más, ac tua rá en con se -

cuen cia, es de cir, ape lan a una con cien cia que se su po ne to dos te ne mos y

que fun cio na nor mal men te. Los he chos nos ha cen du dar de este pre su -

pues to. Si la éti ca y la mo ral se ba san tam bién en el pre su pues to de que ya

no po de mos in vo car nor mas se cu la res ni re li gio sas ab so lu tas a las que

po de mos ajus tar nues tro com por ta mien to, que ya no exis te te mor al cas -

ti go ni al des pre cio pú bli co, y si na die goza de au to ri dad como para pres -

cri bir cier tas nor mas de con duc ta ¿Có mo po de mos juz gar lo que es co -

rrec to y lo que no, si ya no hay le yes o nor mas ab so lu ta men te vá li das? ¿Si

una con duc ta se nor ma li za y ge ne ra li za, im pli ca que es co rrec ta o debe

ser acep ta ble? ¿A quién co rres pon de de cir lo que está bien y lo que está

mal?

Como se ña la mos al ini cio, a Arendt le in te re sa com pren der el mal que

es co me ti do por per so nas co mu nes y co rrien tes, para ello es ta ble ce una

di vi sión. En un pri mer mo men to re fle xio na so bre cómo evi tar ha cer el

mal, y pos te rior men te como ac tuar, es de cir, como ha cer el bien. La pri -
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me ra es una cues tión que co rres pon de al pen sa mien to, la se gun da al jui -

cio. Aquí solo nos ocu pa re mos de la pri me ra, es de cir, del pen sa mien to, y

por lo tan to de cómo evi tar ha cer el mal.

Dice Paul Ri coeur que “Antes de acu sar a Dios o es pe cu lar so bre un

ori gen de mo nía co del mal en Dios mis mo, ac tue mos éti ca y po lí ti ca men -

te”. Tam bién ob ser va que “ha cer el mal es ha cer su frir a al guien” (2019, p.

61). El mal con sis te siem pre en ha cer algo, es un tipo de com por ta mien to

o ac ción, pero evi tar ha cer lo, con sis te en un tipo de inac ción, por lo tan to,

si asu mi mos que ni los man da mien tos di vi nos o hu ma nos, ni la ra zón hu -

ma na son su fi cien tes para con te ner y di ri gir la con duc ta hu ma na, si ade -

más acep ta mos que las pro po si cio nes mo ra les no son evi den tes por sí

mis mas ¿qué pue de evi tar que ha ga mos el mal? ¿Qué pue de evi tar que da -

ñe mos a otras per so nas?

La con duc ta mo ral fun cio na en es tos ca sos en for ma ne ga ti va, afec ta al 

in di vi duo en su sin gu la ri dad, esto es, nos im pi de asu mir de ter mi na das

con duc tas, y no tie ne que ver con obe de cer a le yes ex ter nas, sino con

aque llo que cada uno de ci de no ha cer, es de cir, de pen de pri ma ria men te

del tra to del in di vi duo con si go mis mo. Al res pec to se ña la Arendt:

La mo ral tie ne que ver con el in di vi duo en su sin gu la ri dad. El cri te rio

de lo que está bien y de los que está mal, la res pues ta a la pre gun ta

“¿Qué debo ha cer?”, no de pen de en úl ti ma ins tan cia de los há bi tos y

cos tum bres que com par to con quie nes me ro dean, ni de un man da -

mien to de ori gen di vi no o hu ma no, sino de lo que yo de ci do ha cer en

re la ción con mi go mis mo. En otras pa la bras, no pue do ha cer de ter mi -

na das co sas por que, una vez que las haga, ya no po dré vi vir con mi go

mis mo. (2007, p. 113)

Esta for ma de re la cio nar nos con no so tros mis mos, en nues tra sin gu -

la ri dad, en la que res pon de mos a la pre gun ta ¿qué debo ha cer? Es un tipo

de ac ti vi dad de la que po de mos ex traer cier ta con duc ta mo ral, como un

sub pro duc to. Se gún Arendt, es Só cra tes el ejem plo pa ra dig má ti co de este

tipo de re la ción, y a quien atri bu ye ha ber des cu bier to el po der re la cio nar -

nos con no so tros mis mos al igual que con los otros. Con Só cra tes “el pen -
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sa mien to, a di fe ren cia de la con tem pla ción, con la que de ma sia do fre -

cuen te men te se iden ti fi ca, es efec ti va men te una ac ti vi dad y, más aún, una

ac ti vi dad que pro du ce cier tos re sul ta dos mo ra les, a sa ber, que el que

pien sa se cons ti tu ye a sí mis mo en al guien, una per so na o per so na li dad”

(2007, p.119). Esta re la ción es lo que Arendt de no mi na dos-en-uno, o so -

li ci tud, y se re fie re al diá lo go si len cio so que sos tie ne el yo con si go mis mo,

es de cir, es lo que lla ma mos pen sa mien to. En “este pro ce so de pen sa -

mien to en que yo ac tua li zo la di fe ren cia es pe cí fi ca men te hu ma na del ha -

bla, me cons ti tu yo ex plí ci ta men te a mí mis mo como per so na, y per ma ne -

ce rá uno en la me di da en que sea ca paz de esa cons ti tu ción una y otra vez” 

(2007, p. 111). Es de cir, de ser ca paz de ini ciar el diá lo go si len cio so que

lla ma mos pen sa mien to. Este tipo de pen sa mien to que es dis tin to al pen -

sa mien to pro fe sio nal es un tipo de ac ti vi dad, y no pura con tem pla ción. “El 

pen sa mien to como ac ti vi dad pue de dar se a par tir de cual quier he cho;

está pre sen te cuan do yo, tras ob ser var al gún in ci den te en la ca lle o ver me

im pli ca do en al gún acon te ci mien to, em pie zo a re fle xio nar so bre lo ocu -

rri do, con tán do me lo a mí mis mo como una es pe cie de his to ria, pre pa rán -

do la de este modo para su ul te rior co mu ni ca ción a otros,” (2007, p. 110).

Pen sar en es tos tér mi nos equi va le a exa mi nar y pre gun tar, para ello se re -

quie re re cor dar aque llo que es ob je to del pen sa mien to, y así co men zar el

diá lo go. “Na die pue de re cor dar lo que no ha pen sa do a fon do me dian te la

con ver sa ción con si go mis mo al res pec to” (2007, p. 110). Para que este

diá lo go si len cio so del dos-en-uno pue da de sa rro llar se se re quie re que los 

dos par ti ci pan tes es tén en ar mo nía, y evi ten el con flic to, es de cir, la con -

tra dic ción. Lo an te rior se hace más que evi den te en la re co men da ción so -

crá ti ca: es me jor es tar en fren ta do al mun do en te ro que sien do uno es tar

en fren ta do con mi go mis mo. Cuan do Só cra tes se que da solo, no está solo,

está con si go mis mo y en ta ble el diá lo go en el que tie ne que re cor dar lo

que ha he cho. Si yo quie ro co men zar el diá lo go in ter no no pue de ha ber

con tra dic ción, por que debo re cor dar algo que he he cho, vol ver a en fren -

tar me a ello, “los ma yo res mal he cho res son aque llos que no re cuer dan

por que no han pen sa do nun ca en el asun to, y sin me mo ria no hay nada

que pue da con te ner los. Para los se res hu ma nos, pen sar en asun tos del
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pa sa do sig ni fi ca mo ver se en pro fun di dad, echar raí ces y es ta bi li zar se de

este modo a sí mis mos, de for ma que no se vean arras tra dos por nada de

lo que ocu rra,” (2007, p. 111).

Como ve mos, aquí no hay nin gu na pres crip ción po si ti va que nos in di -

que al gún tipo de com por ta mien to, so la men te es un tipo de con cien cia

que dice que no ha cer, por que una vez que lo ha ga mos ya no po dre mos

ac tua li zar el dia lo go del dos-en-uno. Pen sar en sen ti do no cog ni ti vo y no

es pe cia li za do, sino con ce bi do como una ne ce si dad na tu ral, es de cir, como 

la ac tua li za ción de la con cien cia in di vi dual, no es pre rro ga ti va de unos

cuan tos y, por lo tan to, la in ca pa ci dad de pen sar, esto es, su pér di da, pue -

de ocu rrir le a todo mun do.

La in ca pa ci dad de pen sar no es es tu pi dez o al gún tipo de de fi cien cia;

la po de mos ha llar en gen te muy in te li gen te, y la mal dad es di fí cil men te su

cau sa, “aun que sólo sea por que la au sen cia de pen sa mien to y la es tu pi dez

son fe nó me nos mu cho más fre cuen tes que la mal dad. El pro ble ma ra di ca

pre ci sa men te en el he cho de que para cau sar un gran mal no es ne ce sa rio

un mal co ra zón” (1995, p. 115). En rea li dad, sólo bas ta de jar se lle var y ser 

arras tra do.

Todo lo di cho has ta aho ra so bre el diá lo go del dos-en-uno es vá li do

para per so nas acos tum bra das a vi vir con si go mis mas, que re cuer dan y

dia lo gan en si len cio, pero si se de sea vi vir sin re mor di mien tos, todo lo

que hay que ha cer es nun ca ini ciar ese diá lo go si len cio so. Y so bre eso nos

ad vier te Arendt “no hay cua li dad que pue da re sis tir la per di da de in te gri -

dad que se da cuan do uno ha per di do su más ele men tal ca pa ci dad de pen -

sa mien to y re cuer do” (2007, p. 112). De esta pér di da o ca ren cia sur ge el

ma yor mal, y no es ra di cal, “no tie ne raí ces, y al no te ner las no tie ne lí mi -

tes, pue de lle gar a ex tre mos in con ce bi bles y arras trar el mun do en te ro”

(2007, p. 111). El mal no es ra di cal por que no tie ne raí ces, cre ce y se des li -

za en la su per fi cie, esto es lo que ella lla ma el mal ba nal, cuya con di ción de

apa ri ción es la so le dad.

Re su mien do lo di cho has ta aquí y si guien do a Arendt, ve mos que exis -

te un tipo de mal que se co me te por per so nas que ja más se han plan tea do

ser bue nas o ma las, que ja más han es ta do re suel tas a ser vi lla nos o cri mi -
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na les, sino que solo se de jan lle var y arras trar por la opi nión de la ma yo -

ría, por pura imi ta ción o, que obe de cen cie ga men te cual quier or den sin

pre gun tar se si está bien o mal aque llo que se les or de na. Una per so na que

no acos tum bra a pen sar so bre aque llo que ha he cho, es de cir, que se nie ga 

a re cor dar lo pa sa do, que no es ta ble ce el diá lo go del dos-en-uno no es por

ello mala, solo es más sus cep ti ble de ha cer al gún mal sin si quie ra ser

cons cien te que lo ha he cho. Ade más, la in ca pa ci dad de ini ciar el diá lo go

en so li tud nada tie ne que ver con ni vel edu ca ti vo o si tua ción eco nó mi ca.

En otras pa la bras, ha cer el mal o evi tar lo nada tie ne que ver con el es ta tus

so cial. Adi cio nal men te, aque llo con lo que cada uno sea ca paz vi vir y re -

cor dar cam bia de acuer do al tipo de per so na y a la épo ca. La es tu pi dez no

es pa tri mo nio ex clu si vo de una ge ne ra ción, de un lu gar o épo ca, por el

con tra rio, la en con tra mos en per so nas de to das las cul tu ra les y épo cas.

Todo lo an te rior qui zás no re suel va nin gún pro ble ma éti co o mo ral

con cre to, sin em bar go, nos acer ca a la com pren sión del fe nó me no y nos

per mi te com pren der por qué los có di gos éti cos nun ca son to ma dos en se -

rio. Has ta aquí solo he mos vis to qué nos im pi de a ha cer el mal cuan do ya

no hay nor mas ju rí di cas o re li gio sas que nos con ten gan, y he mos con clui -

do que es el pen sa mien to, sin em bar go, aún que da la cues tión de cómo

dis tin guir aque llo que está bien de aque llo que está mal, es otras pa la bras, 

cómo po de mos juz gar, y por lo tan to ajus tar nues tra con duc ta si ya no hay 

un ab so lu to bue no. So bre esto úl ti mo es una cues tión que co rres pon de

re sol ver al jui cio, en tan to, ca pa ci dad es pe cial y di fe ren te de la ca pa ci dad

de pen sar, pero este ya es tema de otra ex po si ción.
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XI

q

Los valores y la vida: el camino hacia el

equilibrio termodinámico

Adrián Huer ta1

Resumen

Actual men te vi vi mos en un mun do glo ba li za do ba sa do prin ci pal men te en 

la com pe tencia, con un con ti nuo cre ci mien to po bla cio nal, mu chos de los

cua les se ori gi na ron como pro duc to de las gue rras y re vo lu cio nes in dus -

tria les. Otra de las ca rac te rís ti cas es el cons tan te in cre men to de la vio len -

cia y jun to con ella una preo cu pan te cri sis de va lo res hu ma nos que pro ba -

ble men te sea pro duc to de la so bre po bla ción mis ma. En este con tex to el

pre sen te cuen to, nos ha bla acer ca del ori gen de la vida, ca rac te ri zan do a

la vida y a la muer te como dos cien tí fi cas ex pe ri men ta les que ca mi nan muy 

len ta men te a lo lar go y an cho del Uni ver so. Se ha bla so bre con cep tos fí si -

cos pro ve nien tes de fe nó me nos co lec ti vos, de ener gía y de en tro pía, así

como de la fle cha del tiem po que la mis ma pro duc ción de la en tro pía de -

ter mi na, apun tan do ha cia don de los pro ce sos irre ver si bles tie nen lu gar,

como es el en ve je ci mien to y la mis ma muer te. Por otra par te, las es truc tu -

ras di si pa ti vas, que se pro du cen tam bién me dian te pro ce sos irre ver si -

bles po drían ha ber pro du ci do mo lé cu las im por tan tes para la vida. Así

tam bién se ha bla de la im por tan cia de la co la bo ra ción para en fren tar los

di fe ren tes pro ble mas ac tua les.
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Abstract

Today we live in a globalized world based mainly on competition, with a

continuous population growth, originated as a product of wars and

industrial revolutions. The constant increase in violence and a crisis of

human values, as a result of overpopulation, are essential characteristics

of this context. In this context, the following story tells us about the origin

of life, in which Life and Death are performed by two experienced

scientists who walk very slowly throughout the Universe. The story tells

about physical concepts coming from collective phenomena, energy and

entropy, as well as the arrow of time determined by the entropy itself,

that points to irreversible processes as aging and death. Furthermore,

dissipative structures, which are also produced through irreversible

processes, could have produced molecules important for life. The story

also tells about the importance of collaboration to face the different

current problems.

Adver ten cia: Este cuen to se es cri bió du ran te la tem po ra da de día de

muer tos que en Mé xi co es muy di ver sa y de pen de de la re gión po dría con si -

de rar se sen si ble bajo cier tas cir cuns tan cias, tra di cio nes o cul tu ras. De nin -

gu na ma ne ra se pre ten de ofen der nin gu na creen cia u opi nión so bre el

tema.

Los maes tros de Fí si ca de la Fa cul tad de Cien cias de la UNAM so lían

con tar nos so bre la muer te tér mi ca del Uni ver so, la cual ocu rri ría des pués 

de mi les de mi llo nes de años de bi do a que, en la na tu ra le za, to dos los sis -

te mas tien den ha cia el equi li brio ter mo di ná mi co. Sin em bar go, no nos

con ta ban mu cho acer ca de lo que ocu rre en tre la gran ex plo sión co no ci da

en in glés como el Big-Bang y la muer te tér mi ca del Uni ver so, lo cual es

muy in te re san te. En me dio de todo eso se en cuen tra nada me nos que el

ori gen de la vida, apa ren te men te la vida y la muer te ini cia ron un lar go ca -

mi no, an dan do muy len ta men te a lo lar go y an cho de todo nues tro Uni -

ver so2, o al me nos eso me gus ta creer. En la gran ex plo sión se ge ne ra ron
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una in men sa can ti dad de ob je tos ma si vos que sin te ti za ron los áto mos de

di fe ren tes ti pos, de pen dien do de las con di cio nes en que se en con tra ban,

es tos áto mos con for man las mo lé cu las de las cua les es ta mos he chos, y de

todo lo que ve mos a nues tro al re de dor, tan to la ma te ria iner te como la

que for ma par te de los or ga nis mos vi vos. Los áto mos son como las pie zas

de un in creí ble rom pe ca be zas que la vida bus ca en sam blar para que fun -

cio ne a la per fec ción, mien tras que la muer te, po dría con si de rar se un tan -

to egoís ta, bus ca de sar mar y des truir todo lo que la vida hace a su paso, es

como una es pe cie de com pe ten cia en la que la vida está des ti na da a per -

der, haga lo que haga, tra ba je todo lo que tra ba je, la muer te es la úni ca sa -

li da que nos es pe ra a to dos los or ga nis mos vi vos y eso pue de ser di fí cil de

acep tar pero es la rea li dad. Hay al gu nos or ga nis mos vi vos que se re sis ten

a mo rir, como los tar dí gra dos y los ro tí fe ros, en tre otros, y lo gran vi vir

bajo con di cio nes un tan to ex tre mas de frío y des hi dra ta ción. Aun que no

te ne mos la evi den cia de vida in te li gen te en otro pla ne ta, me gus ta ima gi -

nar cómo se rían otras for mas de vida, par ti cu lar men te qué tipo de mú si ca 

bai lan, - ¡cla ro, si es que bai lar tie ne sen ti do para ellos! -

La vida y la muer te no pue den exis tir una sin la otra, no po dría mos de -

fi nir lo que es la vida sin la exis ten cia de la muer te y vi ce ver sa. Ade más,

am bas usan di fe ren tes me ca nis mos fí si cos y quí mi cos para ha cer su tra ba -

jo bio ló gi co, es de cir    — ¡Ambas son unas cien tí fi cas ex pe ri men ta les sor -

pren den tes! — Yo creo que cual quier teo ría ma te má ti ca se que da ría cor ta

para po der ex pli car la vida con toda su com ple ji dad, pero me jor me ca llo,

por que aquí mis mo en Mé xi co hay in ves ti ga do res muy res pe ta dos que

tra ba jan en ello. Pro ba ble men te el más co no ci do sea el Dr. Anto nio Laz ca -

no, quien es miem bro del Co le gio Na cio nal (El Co le gio Na cio nal [Col Nal],

2021); tam bién co noz co un poco del tra ba jo que ha es cri to el Dr. Karo Mi -

chae lian (Mi chae lian, K, 2016), in ves ti ga dor del Insti tu to de Fí si ca, am bos 

de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. - ¿La vida y la muer te es -

tu dia rían ma te má ti cas, las fue ron apren dien do o las ge ne ra ron en el ca mi -
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no? -, en la Fa cul tad de Cien cias te en se ña ban mu chas ma te má ti cas an tes

de en trar le a la fí si ca - ¿no será me jor apren der las en la prác ti ca ana li zan -

do los da tos en el la bo ra to rio y re des cu brien do las le yes más im por tan tes de 

la fí si ca en lu gar de ve ri fi car que es tán bien? - Es ver dad que hay pre dic cio -

nes y de bes re gre sar a ve ri fi car las y no da mu cho tiem po en la ca rre ra

para nada. Ma te má ti cas, teo rías, la bo ra to rios, cómpu to cien tí fi co, todo

me gus ta ba y más los la bo ra to rios, pero no es ta ban muy bien equi pa dos y

ve ri fi car las teo rías es ta ban bien, pero des pués de un tiem po te das cuen -

ta de que no era de mu cho in te rés y pues bue no, ni modo hay que pa sar -

las, me que dó la im pre sión que con ver tir se en un fí si co ex pe ri men tal que

com pro ba ra le yes de bía ser bas tan te abu rri do, pero, —¿Có mo se des cu bre 

una ley de la na tu ra le za? ...a quién po dría pre gun tar le si to dos esos per so -

na jes como Ga li leo, Arquí me des, Fa ra day, to dos es tán muer tos-

El tra ba jo de la muer te, sin que la vida hi cie ra el suyo, no ten dría nin -

gún sen ti do, va mos, no ten dría la muer te a quien lle var se. Me ima gi no a la

vida como a las pe que ñas hor mi gui tas muy tra ba ja do ras que co rren de

aquí para allá, sin de te ner se a pen sar en los pro ble mas, sino en re sol ver -

los, o las Ma más y Pa pás que tra ba jan todo el día para lle var de co mer a

sus hi ji tos, an te po nien do los va lo res hu ma nos a toda la in men sa can ti dad

de preo cu pa cio nes que hay en el mun do. Mien tras que la muer te, me la

ima gi no apá ti ca, egoís ta y en vi dio sa, va mos has ta cí ni ca y bur lo na, de sa -

co mo dan do y des tru yen do todo el rom pe ca be zas que la vida está ar man -

do. Entre todo esto tam bién apa re cen La Ener gía y La Entro pía, que tam -

po co pue den exis tir una sin la otra, en la vida real jue gan un pa pel muy

im por tan te. Mu chos de los pro ce sos, tan to fí si cos como quí mi cos, di si pan

ener gía y es esa ener gía la que even tual men te se trans for ma en ca lor, y

aun que no se pue de apro ve char, crea a su paso las lla ma das es truc tu ras

di si pa ti vas, de he cho, en el mun do de los vi vos a esos pro ce sos los lla ma -

mos pro ce sos irre ver si bles, en los cua les se pro du ce en tro pía, y, por si fue -

ra poco, tam bién de ter mi nan el sen ti do en el que avan za el tiem po, (Wi ki -

pe dia, Ilya Pri go gi ne, 2023).

Si tu vie ra que ca rac te ri zar al tiem po me lo ima gi na ría como un vie ji to

con bar ba blan ca muy lar ga que ca mi na y ca mi na y no se can sa. De he cho,

Ética profesional para docentes e investigadores  ¡  Más allá de una moral idealista174



la muer te mis ma es un pro ce so irre ver si ble, nues tros se res que ri dos

cuan do mue ren nun ca más los vol ve re mos a ver y por eso hay que que rer -

nos mu cho, no ge ne rar odio y re to mar los va lo res hu ma nos que poco a

poco se han ido per dien do. Esto qui zá se deba al cre ci mien to ex ce si vo de

la po bla ción, ha cién do nos sen tir que cada día va le mos me nos, pero no es

así, — ¡To dos y cada uno de no so tros va le mos mu cho! — Re cuer do cuan do

sa lió la pe lí cu la de la His to ria sin fin, yo ten dría unos 13 años, me gus ta ba

leer mi ape lli do al re vés “Atreuh” se pa re cía a uno de los nom bres de los

per so na jes de la pe lí cu la, y me gus ta ba ima gi nar mis pro pias his to rias. Me 

ima gi na ba sien do un cien tí fi co vo lan do so bre el dra gón y ob ser van do la

tie rra des de arri ba. Aho ra, y so bre todo du ran te, y des pués de la pan de -

mia me sen tía como si es tu vie ra en el pan ta no de la tris te za.

Cual quier or ga nis mo vivo, al pa sar el tipo en ve je ce has ta que le lle ga

la muer te, algo así como los vi drios que al en ve je cer se trans for man en

cris ta les, pen sán do lo así, no to das las muer tes son feas, me gus ta ría en ve -

je cer como en ve je cen los vi drios. Me gus ta ría que en nues tro in te rior se

fue ran in cre men tan do los va lo res, el or den, el res pe to con for me pasa el

tiem po, y no como ha es ta do pa san do en la hu ma ni dad que pa re ce que va -

mos para atrás, di ría mi Mamá, — ¡va mos como los can gre jos! —.

La vida no tie ne sen ti do sin la muer te, y la ener gía (U) no tie ne sen ti do

sin la en tro pía (S), son como una dua li dad. Aquí qui zá val ga la pena ha cer

unos ex pe ri men tos y ob ser var al gu nas es truc tu ras ví treas y otras di si pa -

ti vas con ayu da del La bo ra to rio de Ma te ria les Blan dos “Por ta ble” — ¡qué

es eso! —, cuan do era niño tam bién me ima gi na ba ha cien do ex pe ri men -

tos. Planck, pro ba ble men te igual que Ma ría Cu rie y Mon tes so ri de cían

que el jue go para los ni ños es real men te un tipo de in ves ti ga ción, en el

cual los ni ños van ad qui rien do co no ci mien to em pí ri co, a tra vés de la ex -

pe rien cia, de ma ne ra si mi lar a la que un in ves ti ga dor en su la bo ra to rio

ge ne ra sus co no ci mien tos a tra vés de los ex pe ri men tos, es por ello que en

las ten den cias ac tua les en la en se ñan za de la fí si ca se in vo lu cran el apren -

di za je ba sa do en pro yec tos. No es lo mis mo que te cuen ten un fe nó me no fí -

si co en una cla se a ha cer lo y so bre todo di se ñar lo con tus pro pias ma nos.
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Rea li ce mos la si guien te ex pe rien cia para ver en ve je cer los in gre dien -

tes que con tie ne un an ti áci do lla ma do “Sal de Uvas”. En un por taob je tos

co lo ca un poco de pol vo de Sal de Uvas y mez cla con unas go ti tas del agua

has ta que se di suel va y lue go eva po re el agua, pue des usar un poco de ca -

lor para que se eva po re más rá pi do, pero ten cui da do, no te va yas a que -

mar. Ya que se haya eva po ra do el agua, ob ser va rás una pe lí cu la del ga da

como una mez cla ví trea trans pa ren te pero ya só li da, co lo ca el vi drio con

la mez cla ha cia arri ba so bre la pan ta lla de ta ble ta o te lé fo no ce lu lar, ilu -

mí na la con su luz des de aba jo, la luz que emi ten las pan ta llas nor mal men -

te ya vie ne po la ri za das, tam bién pue des usar la pan ta lla de una com pu ta -

do ra. Obser va la mues tra cada cier to tiem po usan do len tes po la ri za dos,

pue des ro tar la ta ble ta y/o la mues tra para dis tin guir los me jor cuan do

em pie cen a cre cer, fí ja te en que orien ta ción de la pan ta lla res pec to a los

po la ri za do res se ve com ple ta men te os cu ro. Aho ra toca es pe rar, es pe rar y 

te ner mu cha pa cien cia, esto pue de tar dar mu cho, has ta unos días, la su -

per fi cie que se vi tri fi có aho ra está en ve je cien do, no ta rás que en ve je ce

por que en al gún mo men to ini cia rán a cre cer al gu nos cris ta les de ma ne ra

es pon tá nea, los cua les iden ti fi ca rás rá pi da men te. A ve ces, de pen dien do

de la hu me dad, pol vo en el am bien to y/o la tem pe ra tu ra ob ser var el fe nó -

me no pue de ser di fí cil que en otras si tua cio nes. Inten ta ha cer lo mis mo

con sal y lue go con azú car, anota tus ob ser va cio nes y re por ta tus re sul ta -

dos.

Nada es eter no, todo está en cons tan te cam bio, aun que hay mu chí si -

mas ma ne ras en que los sis te mas evo lu cio nan en el tiem po, mien tras la

en tro pía sea má xi ma o equi va len te men te la ener gía sea mí ni ma. De he -

cho, en equi li brio tér mi co, es de cir cuan do des pués de un tiem po las co -

sas lle gan a una cier ta tem pe ra tu ra, como cuan do se en fría una taza de

café has ta lle gar a la tem pe ra tu ra am bien te, —¡guá ca la ya está frio (o está

muer to)!— , am bas, S y U con tri bu yen a la ener gía li bre, F=U-TS, y pue de

ha ber di fe ren tes ma ne ras de ob te ner el mis mo va lor de F, la ener gía li bre

nos dice cuan to tra ba jo pue de rea li zar un sis te ma ya que, U es la Ener gía

in ter na de un sis te ma, la T la tem pe ra tu ra y la S la en tro pía. Lo que me

hace re cor dar tam bién la co ne xión en tre el mun do mi cros có pi co y el
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mun do ma cros có pi co, de la ecua ción de Bolt zmann, S=k log W, la cual es

tan im por tan te que está gra ba da en su tum ba.

Can sa da de tan tos via jes in te res te la res, con fun di da y un poco preo cu -

pa da, la muer te, para po der ha cer su tra ba jo des tru yen do lo que la vida

ha bía he cho en di fe ren tes ga la xias, vol teó a ver lo que ha bía en una pe -

que ña “mota de pol vo azul”, así le de cía Carl Sa gan a la Tie rra, quien por

cier to aho ra ya está en el mun do de los muer tos, se gu ra men te en al gún

cris tal, a lo me jor así es el pa raí so, por cier to, — ¿vis te la pe lí cu la de Con -

tac to cuan do Ellie ha bla ba con su pa dre? –

La mo ti ta de pol vo azul se en con tra ba gi ran do in cli na da or bi tan do al -

re de dor de una es tre lli ta lla ma da Sol, eso pro du ce os ci la cio nes pe rió di -

cas de ca lor y frío, lla ma das es ta cio nes del año, don de ocu rre la eva po ra -

ción y la con den sa cio nes del agua, lla ma das llu vias, tam bién se pro du cían

fuer tes des car gas eléc tri cas lla ma das ra yos, así como fre cuen tes erup cio -

nes vol cá ni cas que trans fie ren ca lor a las aguas y fue así como en tre mi les

y mi les de pie zas del rom pe ca be zas la vida se apro xi ma ba dan do pa sos

brow nia nos en el agua, en la tie rra y en el aire, bus can do to das las pie zas

del in men so rom pe ca be zas y ha cer le fren te a la muer te.

Es in creí ble el tra ba jo que ha he cho la vida e in jus to el que hace la

muer te. La vida sólo pue de exis tir en un es ta do fue ra de equi li brio, el

equi li brio es la muer te, algo así como de cía Atreuh, —¡que así no se es cri -

be! —, bue no, no re cuer do cómo se es cri be, pero así de cía cuan do es ta ba

en el pan ta no de la tris te za y su ca ba llo se es ta ba hun dien do, — ¡mué ve te

o mué re te! —, es como otra his to ria sin fin. Pero, en fin, así es la vida. To -

das las co sas tien den a un es ta do de má xi ma en tro pía, o mí ni ma ener gía,

re vi san do nues tra ecua ción de la ener gía li bre, F.

Cu rio sa men te la vida en con tró que a una es ca la mu cho ma yor que la

de los áto mos, las mo lé cu las pro du cen ca de nas muy gran des ca pa ces de

pro du cir pro teí nas … El cons tan te mo vi mien to tér mi co de los áto mos y

mo lé cu las como el agua pro du cen el mo vi mien to de par tí cu las mu cho

más gran des, del ta ma ño de al gu nas mi cras, que se en cuen tran en sus -

pen sión lla ma das par tí cu las co loi da les, sí, mo vi mien to brow nia no, pro -

du cien do otros efec tos de atrac ción en tre las par tí cu las gran des (mi cras), 
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y for man do agre ga dos sua ves, por eso son lla ma das par tí cu las co loi da les, 

que pue den pro du cir tran si cio nes de fase de bi da a efec tos en tró pi cos.

Los ma te ria les pro du ci dos me dian te es tos efec tos son co no ci dos como

ma te ria les blan dos y for man la lla ma da ma te ria con den sa da blan da. Te

ha brás pre gun ta do por qué la ma te ria viva es blan da, pues la en tro pía tie -

ne un pa pel fun da men tal tam bién para la vida. Lo ha bía mos di cho an tes,

am bas se ño ras, tan to la vida como la muer te sa ben mu cha fí si ca, aun que

los fí si cos, tris te men te, no sa ben mu cha quí mi ca.

Pro ba ble men te con ayu da del de mo nio de Max well, la vida se en fren -

ta a gran des ba ta llas con los pro ce sos irre ver si bles que fre cuen te men te

de sor de nan el rom pe ca be zas. Pero des pués de mi les de mi llo nes de años,

se gu ra men te en uno de sus via jes in te res te la res, la vida se apu ró y fi nal -

men te lo lo gró y armó las par tes fun da men ta les de uno de los rom pe ca be -

zas, apa re cien do así al gu nos mi croor ga nis mos muy pe que ños, pero que

se gu ra men te po dían ya ver se al mi cros co pio, la muer te an da ba le jos en

otras par tes del Uni ver so don de se gu ra men te tam bién se es ta ban or ga ni -

zan do o no le dio im por tan cia. Ade más, es ta ba muy le jos y los via jes in te -

res te la res de ben ser muy ca ros, yo nun ca haré uno de esos via jes, me jor

ni lo pien so, mien tras viva pre fie ro te ner mis pies siem pre so bre la tie rra.

Cuan do re gre só y vio lo que es ta ba pa san do en la tie rra la muer te no

se preo cu pó tan to por que no veía que los mi croor ga nis mos vi vos fue ran

muy in te li gen tes, y dijo —¡qué más da!— , los de ja ré que se de sa rro llen y

así cuan do haga fal ta ten dré tra ba jo, pa ra dó ji ca men te, para se guir vi vien -

do por que de otro modo me mue ro.

Así que si guió su ca mi no acos ta da vien do a la vida tra ba jar y evo lu cio -

nar en otros or ga nis mos, cada vez más com ple jos, y cuan do po día los des -

truía. Así “vi vía” la muer te bus can do for mas di fe ren tes de vida en otras

ga la xias, para ma tar las. Mu chos mi les de años des pués, se en te ró de que

la vida en la tie rra ha bía ge ne ra do di fe ren tes for mas vi vien tes que emer -

gie ron de la des truc ción, con una va rie dad de for mas y co lo res in creí bles,

al gu nos en el agua otros en el aire y otros en la tie rra, con el tiem po y con

ayu da de la evo lu ción, que tam bién usa ba los pro ce sos es to cás ti cos para

pro du cir cam bios. Me dian te mu ta cio nes, se pro du cen cam bios y de esos
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cam bios so bre vi vían los que me jor se adap ta ban a su me dio. Los di no sau -

rios lle ga ron mu cho des pués, y la muer te, mo les ta des de don de se en con -

tra ba, en vió un me teo ri to para de sa pa re cer los, así fue como de sa pa re ció

casi toda la vida com ple ja en la tie rra. Pero el in ten to de la muer te no fue

fruc tí fe ro y la vida si guió su cur so, les digo, la vida es como las hor mi gui -

tas, —¡aún sin apo yo para sus pro yec tos de in ves ti ga ción hace algo con lo

que tie ne! –

Con el tiem po sur gió una for ma de vida com ple ja, que pa re cía más in -

te li gen te por que po día ha blar para co mu ni car se, cons truir, do mi nar el

fue go, qui so imi tar el vue lo de las aves, con tro lar el flu jo del agua y la fuer -

za del va por para ha cer má qui nas. De esta ma ne ra sur gie ron los ac tua les

se res hu ma nos que co no ce mos, y vi vie ron muy fe li ces años y ge ne ra cio -

nes en te ras. Pero los se res hu ma nos eran muy in quie tos, te nían fre cuen -

tes gue rras y ma los en ten di dos, la muer te los ron da ba a me nu do. Eran

muy egoís tas que rían con tro lar lo y do mi nar lo todo, apren die ron todo lo

que he mos con ta do y más, des cu brie ron las ma te má ti cas, la fi lo so fía, la

his to ria… Sí, esos te mas tan im por tan tes de los que no se ha bla tan to en la

fa cul tad de cien cias.

Las vi si tas re cien tes de la muer te han sido muy bre ves pero efec ti vas,

lo gró que en lu gar de que los se res hu ma nos se ayu da ran en tre ellos, co la -

bo ra ran y se de fen die ran de los ver da de ros pro ble mas, como los fe nó me -

nos na tu ra les, ya de por si di fí ci les, hi cie ron ar mas de des truc ción ma si va

para con tro lar y do mi nar el mun do, su eco no mía, la po lí ti ca en tre otras

co sas. La muer te les man dó el mie do y los puso a pe lear en tre ellos, —

¡con vir tió a mu chos hom bres en la mis ma muer te … como lo dijo Oppen hei -

mer, en su re cien te pe lí cu la! —. Fue in creí ble que para eso ha yan in ven ta -

do las com pu ta do ras, con ellas rea li za ron di fe ren tes ti pos de avan ces, in -

ven ta ron los te lé fo nos ce lu la res, sin men cio nar na can ti dad im pre sio nan -

te de apa ra tos ba sa dos en la cien cia y la tec no lo gía, con los que ac tual -

men te es ta mos acos tum bra dos a vi vir, pero —¡qué se ría de no so tros sin

ellos, sin elec tri ci dad, sin co mi da en las tien das, sin au tos o sin te lé fo nos ce -

lu la res, eh! —.
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La muer te con su gua da ña si gue fo men tan do el odio, el en ga ño, la

men ti ra, la en vi dia y la com pe ten cia en tre los se res hu ma nos que poco a

poco han ido per dien do sus va lo res. Cada día hay más gue rras en tre ellos

mis mos por ser di fe ren tes, por creer en di fe ren tes co sas o por pen sar di -

fe ren te.

Muy de cep cio na das de los se res hu ma nos, tan to la vida como la muer -

te es pe ran y no tie nen pri sa por que sa ben que, en poco tiem po, com pa ra -

do con los tiem pos que han te ni do que es pe rar para lle gar has ta este pun -

to, se aca ba rán to dos ma tan do en tre ellos, y por eso la muer te y la vida es -

tán muy eno ja das y no ha rán nada para im pe dir lo. —¡Los se res hu ma nos

les es tán arre ba tan do has ta su tra ba jo! —. Pero tar de o tem pra no toda

esta pe sa di lla de hu ma nos ter mi na rá en la tie rra y otras for mas sur gi rán

has ta que el Sol ex plo te. Por otra par te, la vida tam bién está muy de cep -

cio na da de tan to tra ba jar sin des can so, en la su pues ta vida in te li gen te

que ha ve ni do cons tru yen do des de hace mi les de mi llo nes de años de evo -

lu ción de los hu ma nos, para que se ha yan de ja do se du cir tan fá cil por la

muer te y la des truc ción, y para col mo, usan do para ello las he rra mien tas

ma te má ti cas, fí si cas y quí mi cas que han apren di do.

Mu chos cien tí fi cos, pro ba ble men te ape na dos han em pe za do a bus car

al ter na ti vas, a bus car un poco de luz en el ca mi no. A re fle xio nar so bre la

his to ria, fi lo so fía o la bio lo gía mis ma. Re cien te hubo un pre mio No bel por

el cam bio cli má ti co y la com ple ji dad, hace tiem po hubo otro so bre los ga -

ses que pro du cen el efec to in ver na de ro, los lla ma dos flou ro car bo na dos.

Sin em bar go, no es su fi cien te el es fuer zo de unos po cos, es ne ce sa rio que

los hu ma nos to men con cien cia de los es tra gos ge ne ra dos has ta el mo -

men to y em pie cen a tra ba jar de ma ne ra co lec ti va y co la bo ra ti va.

Agra dez co in fi ni ta men te el apo yo y las va lio sas dis cu sio nes con Me -

lis sa Pa re des y Adzui ra Vi dal.
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