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1.1Concepto de bioética y ética



Compuesto derivado de las palabras griegas: 

bios (vida) y ethike (ética).



Comisión Nacional de Bioética:

Es la rama de la ética aplicada que

reflexiona, delibera y hace planteamientos

normativos y de políticas públicas para

regular y resolver conflictos en la vida

social, especialmente en las ciencias de la

vida, así como en la práctica y en la

investigación médica que afectan la vida en

el planeta, tanto en la actualidad como en

futuras generaciones.

Deriva de dos aspectos: 
• La necesidad de contar con una

aproximación conceptual en tanto no

se cuenta con una definición como tal,

de carácter universal;

• Se precisa de una noción que permita

trasladarla al terreno operativo y

llevarla a la práctica

• Es importante mencionar que fue acuñado por Fritz Jahr en 1927, quien lo definió como la ética de las

relaciones de los seres humanos con los animales y la naturaleza

• Es Van Rensselaer Potter quien lo incorpora al discurso académico contemporáneo en el artículo

Bioética, la ciencia de la supervivencia, publicado en 1970.



En el año de 1972, André Hellegers crea el Instituto de Bioética Joseph and Ross
Kennedy y en Europa -en Barcelona, en 1975- se funda el Instituto Borja de Bioética

• 1978: se presenta la primera edición de la

Enciclopedia de Bioética, editada por Warren T.

Reich. Define a la Bioética: El estudio

sistemático de la conducta humana en el área de

las ciencias de la vida y de la salud, examinadas

a la luz de los valores y de los principios

morales.

• Le siguieron dos ediciones más encomendadas

a Stephen G. Post y todo un grupo de trabajo

que en 2003 la concluyeron con la inclusión de

más de 110 artículos nuevos, y nutridos de los

viejos estudios y los viejos dilemas.



Si bien en sus inicios la bioética fue de dominio básicamente anglosajón, posteriormente, a

partir de los años ochenta, se extendió a los países europeos y ha tenido, desde los años

noventa hasta la actualidad, un desarrollo que incluye a la región latinoamericana y una gran

parte de los países del mundo, por lo que actualmente se puede hablar de una bioética

internacional con diferentes grupos, voces y análisis particulares.

4 principios:

• Autonomía

• Beneficiencia

• No maleficiencia

• Justicia 

Desde la perspectiva latinoamericana los cuatro principios

tradicionales no son suficientes. A ellos es necesario agregar

nociones fundamentales como el respeto a la dignidad; la

salvaguarda de los derechos de las personas y su autonomía; la

tolerancia; la inclusión; la solidaridad y la no discriminación como

pautas no sólo orientadoras en el plano ético, sino que faciliten

su aplicación práctica en diversos contextos.

Deberá considerar dos postulados esenciales: la

búsqueda de justicia y el ejercicio de la

protección universal.







En suma, se acepta que la bioética emerge

como resultado de tres aspectos:

1. La aparición del paradigma de los

derechos humanos, en el ámbito de la

posguerra mundial y el movimiento de

derechos civiles en Estados Unidos,

ambos en su relación con la medicina y la

salud;

2. El poderío y ambigüedad moral del

desarrollo científico y tecnológico, sus

implicaciones para la supervivencia de la

especie humana y el bienestar de las

personas, así como el cuidado del medio

ambiente; y

3. Los problemas de justicia en el derecho a

la protección universal y acceso a los

servicios de salud.

Bioética….

• es una instancia de juicio práctico que se

ejerce en circunstancias concretas y a la

que se le asigna una finalidad práctica a

través de diferentes formas de

institucionalización.

• se concibe como un campo

interdisciplinario de especialistas y como

un movimiento social y cultural de los

ciudadanos.

• es un área de conocimiento que se refiere

a la moralidad de las nuevas formas de

nacer, morir, curar y cuidar.



Características de la Bioética

• Laica 

• Plural

• Autónoma 

• Racional, filosófica y discursiva

• Universal 

• Interdisciplinaria

• Intermediadora 

• Regulatoria o procedimental 

• Aplicada 

La bioética se ha consolidado como un espacio de reflexión multidisciplinario

necesario para abordar con éxito los problemas complejos suscitados en el ámbito

específico de la atención sanitaria y ha ido ampliando progresivamente su enfoque

para estudiar los factores naturales, tecnológicos y sociales que pueden tener

repercusiones importantes sobre la salud humana y en la biosfera en su conjunto.



La ética es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores

morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o

sociedad.

• Cuando los valores, reglas y deberes morales están sujetos a un

análisis ético, es particularmente importante su relación con los

intereses humanos básicos compartidos por la población,

independientemente de su entorno cultural.

• Una tarea más reciente de la ética consiste en ofrecer resistencia a

esas tendencias a la mundialización, la comercialización y el dominio

de la tecnología que erosionan la biodiversidad y aspectos valiosos de

la identidad cultural y que incluso podrían llegar a amenazar los

derechos humanos.

• Aunque estas tendencias se presentan a menudo como neutrales en

relación con los valores, conllevan hipótesis ocultas que son posibles

fuentes de desigualdad y abuso.



1.2 Concepto de vida según 

ciencias biológicas y filosóficas



La pregunta ―¿qué es la vida?‖ ha sido un rompecabezas para biólogos, físicos,

teólogos, poetas y en general para cualquier ser humano; es uno de los

problemas científicos y filosóficos por excelencia y a los cuales, en la mayoría de

los casos, se unen las concepciones religiosas en la búsqueda de una visión del

universo, una visión del mundo y una visión del hombre.

¿Qué es la vida?, es una de las

preguntas más difíciles que se le

pueden formular a un ser humano, y

se presenta mucha dificultad cuando

se trata de explicar, de conceptualizar,

de verbalizar y definir.

Ante todo la palabra vida está cargada de un profundo misterio

cuyo origen se encuentra en la explicación de nuestra propia

vida y su sentido; porque el concepto vida es uno de esos

conceptos intuitivos, inexpresables, que están en nuestra

experiencia directa, y el mayor de nuestros afanes es dar

razón de todo desde nosotros mismos, dar razón de la vida

desde nuestra vida; de explicar el misterio desde el misterio.



• El desarrollo de la ciencia arroja que ésta surge en un

momento determinado, siendo aun, pese a lo avanzado,

oscura la explicación del momento específico de su aparición

y comienzo de su evolución.

• ¿Qué es eso que llamamos vida humana? Según Recansens

Siches, la sola cuestión nos retrotrae a la modalidad de

existencia de un ser del universo que no sólo se diferencia de

los demás, ―sino que es el ser fundamental‖ porque su vida

―es la realidad primera y radical y a la vez la base y ámbito

de todos los otros seres y la clave para la explicación de

éstos‖ (Siches, 2009).

• Los sofistas fueron los primeros filósofos en hacer de los

problemas humanos el objeto principal de su reflexión,

aseverando con Protágoras que el hombre era el centro de

todas las cosas (Laercio, 1990, p. 236).



Sócrates enunció que la esencia del hombre radicaba en su alma, mostrando

con ello que la racionalidad era el rasgo distintivo de lo humano, por lo que

alma y cuerpo comenzaron a diferenciarse como elementos integrantes de

toda vida humana.

Platón reconoció la primacía del alma sobre el

cuerpo, entendiendo que éste no era más que un

obstáculo o cárcel para el alma que preexiste y lo

sobrevive.



Aristóteles consideraba al hombre como una sustancia compuesta de cuerpo

y alma, en la que el alma era la sustancia formal o ―la entelequia primera

de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia‖ (Aristóteles, 1969, II, 1,

pp. 47-48).

Reconocía que ambos elementos

eran inseparables, pero estimaba

que lo que realmente distinguía a

la vida humana era la presencia en

ella de la razón o alma racional.

Por ello planteaba en la Política

que “los hombres llegan a ser

buenos y virtuosos por tres cosas,

que son la naturaleza, el hábito y la

razón”



Acogiéndose a la primera interpretación,

Tristram Engelhardt señalaba que lo que

distingue a las personas ―es su

capacidad de tener conciencia de sí

mismas, de ser racionales y preocuparse

por ser censuradas y alabadas‖,

concluyendo que ―no todos los seres

humanos son personas‖ porque ―no

todos son autoreflexivos, racionales o

capaces de formarse un concepto de la

posibilidad de culpar o alabar‖.


