
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética y Responsabilidad Social 

Unidad 1: La ética y el mundo de 

los valores 
 



 

 
 
 
 
 

 

Módulo Ética y moral 

Para empezar 

  

En el siguiente módulo profundizaremos en ambos conceptos que están presentes en 

todos los ámbitos de nuestra vida. Los seres humanos somos éticos y morales, pero no es 

lo mismo ser ético que moral, y aunque los conceptos se pueden incluir, e incluso a veces 

se los toma por sinónimos, es importante saber su diferenciación. 

Introducción 

¿Es un buen doctor aquel que participó en violaciones de derechos humanos, tal como 

sucedía en el régimen nazi o en la Unión Soviética?, ¿es un buen ingeniero aquel que corre 

el riesgo de priorizar un menor gasto económico frente a mejores materiales en la 

construcción de una escuela?, ¿es un buen actor aquel que decide participar de obras que 

incentiven la reproducción de modelos sociales patológicos, tales como la anorexia o el 

abuso? 

 



 

 
 
 
 
 

 

Esta es la pregunta que orienta este curso y buscaremos dilucidar durante la asignatura. 

Para ello, deberemos primeramente definir aquello que entendemos como 

comportamiento ético y aprender a reflexionar éticamente.  

¿Sabes qué es la ética?, ¿conoces qué es la moral?, ¿existen diferencias entre ética y 

moral? Las personas tienden a confundir de buenas a primeras la ética con la moral, pero 

¿estamos hablando de lo mismo?, ¿qué es lo que distingue a la ética de la moral? 

Detengámonos a pensar en un caso hipotético; nos basaremos en el dilema de Heinz 

ideado por Kohlberg, quien formuló la teoría de la psicología moral: 

 

Con este dilema diferenciaremos la moral de la ética, pues la moral inmediatamente nos 

dirá que es incorrecto, pues en Chile hemos decidido de forma consensuada que robar 

está mal. Incluso hemos hecho leyes al respecto. En cambio, para la ética se suscita un 

dilema. Se deberá hacer un análisis respecto a cuál es la acción correcta que te llevará a la 

autorrealización y desarrollo de la plenitud. Probablemente, en el dilema de Heinz, más 

allá de lo que puedan pensar los demás (moral), robar corresponda a un acto que te aleja 

de la felicidad y, por lo tanto, éticamente la respuesta puede coincidir con la moral, sin 

embargo, es importante destacar que no necesariamente coinciden ética y moral en 

todos los casos.  



 

 
 
 
 
 

 

El surgimiento de la ética y del mundo de los valores 

La ética no se relaciona con aquello que las diferentes culturas deciden que es bueno o 

malo, sino que con la reflexión filosófica sobre las conductas, ejercicio que va más allá de 

la cultura a la que pertenecemos.  

Si no quedó claro el ejemplo anterior, veamos otro: 

 

¿Por qué en ambos casos señalamos que la moral depende de las costumbres 

socioculturales y la ética, en cambio, se relaciona con la reflexión filosófica sobre las 

costumbres? Esta es la pregunta que buscamos responder en este módulo.  

 

Las diferencias entre ética y moral 

Etimología: 

 



 

 
 
 
 
 

 

Ética y moral provienen de palabras similares, es decir, su etimología es parecida pues ética 

proviene de la palabra griega êthos y moral proviene de la palabra latina mos que significan 

carácter y costumbres respectivamente. Sin embargo, y aunque a veces las usamos como 

sinónimos, son palabras que tienen un significado diferente, pues se encuentran en 

diferentes niveles.  

De la misma manera, José Luis Aranguren (2000), filósofo contemporáneo, las llama "moral 

vivida", y "moral pensada" correlativamente, en tanto desarrolla esta idea de que la moral 

se da en la vida práctica y la ética se da como una reflexión de esa vida práctica. Es por esto 

que se habla de niveles diferentes: la moral estaría en lo cotidiano y la ética en lo reflexivo. 

Lo común para ambas será el objeto de estudio que es la construcción de un carácter que 

permita ser justos y felices. 

Es importante hacer esta distinción, porque, en algunos casos, lo que puede ser moral para 

un cierto grupo de personas puede no serlo para otras, y la ética, en cambio, debe 

preocuparse de lo universal, es decir, de aquello que es válido para todos. Por ejemplo, en 

algunos países de Oriente se castiga el adulterio de una mujer lapidándola. Para nuestra 

moral occidental, ese castigo es desmedido, cruel e, incluso, criminal. Contrariamente a 

culturas orientales, en Chile, aunque el adulterio es sancionado por la ley, no existe un 

castigo real. Si pensamos en el adulterio en otros momentos históricos de Chile, sí podemos 

encontrar mayores repercusiones y castigos sociales, tanto así que en algún momento se 

constituyó como normativa. Sin embargo, en la actualidad es una disposición en desuso que 

no refleja nuestra nueva moral, en que se subentiende que el Estado no puede castigar a 

los adúlteros. Estas dos situaciones nos manifiestan que existen dos moralidades diferentes, 



 

 
 
 
 
 

 

porque se desarrollan en dos comunidades muy distintas, y que incluso la moral de una 

comunidad puede ir cambiando, como sucede con el castigo al adulterio en la historia de 

Chile. 

La ética es una rama de la filosofía  

La filosofía, que en su origen griego significa amor (filo) a la sabiduría (sofía), es una 

disciplina que se dedica al estudio de diferentes fenómenos (conocimientos) desde una 

reflexión lógica.  

Según Aristóteles, la filosofía, al dedicarse a fenómenos tan diversos, se divide en 5 ramas 

fundamentales: 

 

El origen de la ética 

El origen de la ética es tan antiguo como el de la humanidad, pues se vincula al lenguaje y 

a la constitución de su significado. Recordemos algunas premisas: nuestro idioma, como la 

mayoría de los que existen en Occidente tiene, en general, un origen etimológico griego o 

latino y el concepto de ética no es la excepción. Esta palabra proviene del vocablo ethos, 



 

 
 
 
 
 

 

que en griego significa carácter, morada o virtud. La cultura griega clásica emplea la 

expresión para referir a una forma de ser en el mundo noble y recta. 

Esa actitud, o ethos, depende de la deliberación, entendida como el proceso de reflexión 

ante la toma de decisiones de los individuos en cuanto a su naturaleza racional. No es una 

actitud que surja espontáneamente, sino que a través de la educación y del lugar en el 

que se habita. Además, el concepto nace como opuesto al de naturaleza (physis) y al de 

instinto animal (orexis), en tanto implica un ejercicio constante de control de las bajas 

pasiones para asegurar un buen vivir: en el sentido de vivir armónico. 

Fuente imagen: https://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/ 

Para Aristóteles, la disciplina se encarga de reflexionar acerca de la finalidad de la existencia 

humana: la felicidad. Y además evalúa los medios que llevan al ser humano a conseguir 

dicho fin (thelos). La ética aristotélica es la piedra de origen de la ética, como rama de la 

filosofía, y más específicamente, de la ética clásica. 

  



 

 
 
 
 
 

 

La ética y períodos históricos  

La ética o filosofía práctica ha atravesado 

distintos momentos según el período histórico 

que le ha correspondido transitar. La historia 

de la ética se podría dividir básicamente en 

cuatro períodos bien definidos y cuyas 

características sociohistóricas son también 

bien distintas entre sí. Además, cada período 

tiene representantes célebres que han 

marcado la pauta dentro del pensamiento 

filosófico-práctico. 

 

La moralidad: el estatuto de bondad según las 
costumbres 
 
La moralidad es un estado delimitado por la sociedad y, en específico, por las doctrinas e 

ideologías que circulan en determinado ambiente histórico. Hace referencia a la calidad de 

los actos humanos y a su ajuste a los parámetros de bondad y rectitud que son definidos 

por las comunidades o colectividades sociales, y que constituyen el contexto de la acción 

individual. La moralidad se asocia a la pauta que direcciona la acción normalizada en un 

determinado tiempo y espacio cultural; por ende, es generalmente dinámica. 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

A veces, en nuestra sociedad, la moral es subvalorada, en la medida que es designada como 

castigadora, se la relaciona con valores conservadores y se le agrega el compuesto ina: 

moralina. La moral no es necesariamente una tábula de reglas conservadoras que 

murmuran señoras de edad avanzada. La moral está asociada a la idea de responsabilidad, 

noción que será desarrollada en la Unidad II: Responsabilidad y Profesionalismo. Con todo, 

es posible adelantar algo al respecto: La responsabilidad implica el compromiso con las 

acciones propias y con las consecuencias que estas puedan acarrear para el agente moral y 

su entorno inmediato. 

Lectura sugerida 

Considerando las distinciones entre ética, moral, moralidad y libertad ¿podemos concluir 

que la mala fe también se puede evidenciar en diversos hechos y situaciones? 

 

http://ojs.uss.cl/index.php/TS/article/view/77/75


 

 
 
 
 
 

 

Conclusión 

En el módulo se han definido los conceptos de ética y moral, y sus diferentes niveles. 

Mientras la ética es una rama de la filosofía, que se da en el ámbito reflexivo, la moral es el 

saber que busca construir un buen carácter que se da en la vida práctica. Durante el curso, 

ambos conceptos irán adquiriendo significancias y mezclándose, pues hay mucho de la ética 

que se relaciona con lo moral y viceversa.  

Finalmente, para cerrar el módulo, destacaremos una cita de la filósofa Adela Cortina, que 

habla sobre la importancia de la moral: 

La cita anterior ejemplifica la importancia de actuar moralmente en la vida actual. ¿Crees 

tú que nuestra sociedad está desmoralizada, es decir, que actúa sin responsabilizarse de sus 

propios actos? 
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