
Revista Digital A&H * 44
www.upaep.mx/revistaayh

Año 4, número 5, octubre 2016- marzo 2017. 

ISSN: 2448-5764

Desarrollo Del razonamiento moral 
Del sentiDo De la profesión méDica

meDiante Dilemas morales
Recibido: 5 diciembre 2016 * Aprobado: 27 febrero 2017 

Luz Karina ramírez Dueñas

UPAEP

luzkramirez@gmail.com

Resumen
El presente trabajo reporta avances de un proyecto de investigación doctoral acerca del desa-
rrollo del razonamiento moral en la profesión médica. Este razonamiento moral necesita ser 
aprendido durante el proceso formativo con el fin de ejercer la profesión médica con pleno re-
conocimiento y aprecio a la misma profesión. Dicho razonamiento moral combatirá la desprofe-
sionalización de la medicina caracterizada por el trato despersonalizado y deshumanizado hacia 
los pacientes. Este trabajo parte de la revisión de una serie de evidencias documentales, como: 
fundamentos de ética profesional y metas de la profesión, estrategias educativas orientadas al 
desarrollo del razonamiento moral y elementos de la formación en valores profesionales. Por últi-
mo, se detalla la perspectiva pedagógica de Kohlberg para el desarrollo del razonamiento moral.
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Abstract
This paper reports advances of a doctoral research project about the development of moral rea-
soning in the medical profession. This moral reasoning needs to be learned during the formative 
process in order to practice the medical profession with full recognition and appreciation to the 
medical profession. This moral reasoning will combat the deprofessionalization of medicine cha-
racterized by a depersonalized and dehumanized treatment to patients. This paper is based on 
a series of documentary evidences, such as: fundamentals in professional ethics and in profes-
sional goals, educational strategies oriented to reasoning moral development and educational 
elements of training in professional values. Finally, Kohlberg’s pedagogical perspective for the 
moral reasoning development is detailed.
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Para la presentación de estos avances de investigación doctoral, se comenzará por 
esclarecer de manera breve lo referente a los denominados bienes internos y externos 
de la profesión médica, a fin de precisar el término del sentido de la profesión. Posterior 
a ello, se enunciará cual es el propósito de la investigación y la problemática a la cual se 
pretende dar respuesta en el ánimo de avanzar en el conocimiento. Además se incluye 
la descripción de las principales evidencias documentales que dan sustento teórico al 
trabajo de investigación dentro de los que se incluyen investigaciones que fundamentan 
la formación de los estudiantes hacia el sentido de la profesión y de qué manera sugie-
ren incorporarlo a los planes curriculares, investigaciones acerca de estrategias educa-
tivas que promueven mayormente el desarrollo del razonamiento moral, así como los 
estudios referentes a las características de los espacios educativos de formación valo-
ral, trabajos de investigación que se ocupan de determinar de qué manera crecen en 
el desarrollo del razonamiento moral, así como estudios que revelan la utilización de 
instrumentos del desarrollo del razonamiento o juicio moral, detallándose en el último 
apartado la perspectiva pedagógica de la formación valoral, en específico la propuesta 
educativa de Kohlberg. 

El sentido de la práctica profesional en cualquier disciplina debe atender a los fines que 
ésta persigue, y en el ámbito particular de la Medicina, el ejercicio profesional a los fi-
nes que persigue la profesión médica, atendiendo a su vez el compromiso social que dé 
respuesta al fundamento social que dio origen a dicha profesión: el bien interno de la 
práctica profesional, sinónimo del término valor intrínseco de la profesión y al sentido 
último del ejercicio profesional. 

Los autores sugieren que el sentido de la profesión a su vez debiera corresponderse al 
proyecto personal de cada uno de los que ejercen la profesión médica, es decir debiera 
alinearse como tal al proyecto ético de vida, a la autorrealización, al bien personal y a la 
felicidad de cada individuo, siendo esta una razón más para realizar el ejercicio de nues-
tra profesión con calidad y excelencia. 

El médico y el ejercicio de la Medicina se enfrentan en todas las culturas y sociedades con 
conflictos que amenazan sus principios y destruyen el contrato social que las sustenta y 
como condicionante de todo ello se llega a la deshumanización y despersonalización de 
la Medicina, transformándose de una noble profesión a un simple oficio, condicionado 
no como un fenómeno aislado en la profesión médica sino que más bien es un fenóme-
no globalizado de la sociedad como producto del cambio de filosofía de la humanidad, 
esto es sobre todo relacionado con la inversión de valores, de la carente solidaridad hu-
mana y social, del individualismo, egoísmo y hedonismo excluyente, de la proletariza-
ción de los médicos, encrucijadas morales tales como la lealtad hacia el paciente o a las 
instituciones, etc…; todo esto conlleva a lo que algunos autores denominan desprofe-
sionalización de la Medicina. 
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En relación a todo ello una alta proporción de los médicos en formación poseen una 
percepción distorsionada del sentido de la profesión médica ya que priorizan los bienes 
externos y no los internos, los primeros se refieren a: aprecio prioritario por el status 
social que confiere la labor médica, el prestigio social, el poder que otorga, la obtención 
del satisfactor económico. Y los internos se refieren a la escala de valores en la labor pro-
fesional del médico; destaca la vocación de servicio, la actitud empática, el compromiso 
social, el interés por lo humano.

Dentro de las distintas investigaciones realizadas acerca de la temática se han encon-
trado ciertos trabajos, los cuales en gran medida han contribuido al crecimiento de este 
campo disciplinar. 

Investigaciones que fundamentan la formación de los estudiantes hacía el senti-
do de la profesión y de qué manera incorporarlo al plan curricular. 
Al respecto de la formación hacia el sentido de la profesión, Bolívar (2005) plantea que 
es imprescindible e impostergable el sentirse identificado con la meta de la profesión y 
para ello es preciso que los alumnos no sólo pretendan poseer conocimientos y capa-
cidades intelectuales, sino además verse a sí mismos como individuos responsables de 
contribuir en su comunidad, de tal forma que debe propiciarse en los ámbitos formativos 
una visión y sentido ético que guie su práctica profesional y refleje en sus acciones un 
conjunto de valores. Y de ahí subyace en gran medida la razón de ser de este estudio, ya 
que se concibe que la denominada conciencia o razonamiento moral admite ser educa-
da y desarrollada (Suárez, 2010). 

En el ámbito particular de la medicina, Infante (2011) destaca a su vez que durante el 
proceso formativo el alumno deberá no sólo adquirir conocimientos, habilidades y com-
petencias sino que además deberá internalizar los valores y creencias que conforman la 
identidad profesional. Y por tanto, se deberá comportar como tal, aunque exista o no un 
público capaz de juzgarlo, es por tanto que hoy en día más que nunca, se precisa explici-
tar la formación y formar parte de la enseñanza de los procesos formativos en Medicina. 

Cabe destacar que la internalización de valores ya no está garantizada por la sociali-
zación, por tanto la formación en ética profesional particularmente en nivel Posgrado 
ya que provee o apoya sustantivamente de identidad a los estudiantes, conocen más a 
fondo su profesión, sus fines y actitudes de la profesión y por tanto se disponen más a 
trabajar no solo para obtener una remuneración, sino también con el ánimo de mejorar 
la propia profesión, lo cual apuntala mayormente los denominados bienes internos de 
la profesión (Hirsch, 2007) propiciando así un interés marcado en el aprecio y recono-
cimiento pleno de su profesión, un reconocimiento pleno de su fundamento social de 
y a su vez favorece las actitudes y conductas profesionales orientadas a la excelencia 
profesional. 
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Bolívar (2005) destaca que la competencia ética en cada profesión se puede caracterizar 
a partir de la revisión de ciertos componentes tales como: los códigos de conducta de 
la profesión, el servicio y la función social que presta, la responsabilidad que entraña la 
profesión en sí y las buenas prácticas del ejercicio profesional. 

Hirsch (2007) revela los resultados de una entrevista a varios académicos especialistas 
en esta área disciplinar en un proyecto interinstitucional de ética profesional. En estos 
resultados, los entrevistados proponen algunos contenidos a considerar que debiera 
enseñarse sobre ética profesional en las instituciones educativas superiores. Ellos son: 
fundamentación y conceptos básicos de ética; valores, su evolución y su vinculación con 
el desarrollo económico y cultural; principios de la ética profesional (beneficencia, no 
maleficencia, autonomía, justicia); competencia profesional; responsabilidad y compro-
miso social; acción positiva a favor del otro y en contra de la no actuación; descripción 
sociológica e histórica de la profesión; grado de profesionalización de la disciplina y su 
contexto; implicaciones éticas sobre el ejercicio de la profesión; ética aplicada y prácticas 
del buen profesional; códigos deontológicos; informes de responsabilidad social; audi-
torías éticas y formación en ética a empresas y organizaciones; ciudadanía; bien común 
y prácticas de servicio; habilidades sociales e interpersonales; desarrollo personal y su 
implicación en el ejercicio profesional; y, formación valoral.

Al respecto, Parra (2003) señala que es preciso a su vez abordar lo relacionado con la 
educación en valores en los espacios educativos, aunque es requisito imprescindible 
que todas las propuestas de educación eviten abordar los aspectos éticos, sólo como 
contenidos disciplinares por el riesgo de intelectualizar los valores. También se desta-
ca lo imprescindible de que la institución educativa viva tales valores, es decir, que se 
permeen los aspectos éticos en toda la vida de formación del profesionista, por lo que 
todos los involucrados en la institución formadora debiésemos considerar lo relevante 
de este hecho y tener consciente que transmitimos valores y que incluso muchas veces 
forman parte del curriculum oculto, que si los actores implicados no hacemos consiente, 
será más difícil aun accionar ciertos cambios hacia la mejora de nuestra actuación como 
profesionistas de la Medicina.

Investigaciones que indagan acerca de estrategias educativas que promueven el desa-
rrollo de la competencia ética. 

Se han publicado algunos artículos que tienen la finalidad de describir ciertas estrategias 
educativas que promueven la competencia ética durante la formación académica de los 
alumnos en Posgrado, muchos de ellos, convergen en la incorporación de dilemas mora-
les que retoma el docente para propiciar el desarrollo del razonamiento moral. 

Uno de ellos es el estudio realizado por Oser (1984) el cual da a conocer que el propiciar el 
debate y el análisis de los dilemas morales con una cierta metodología y estructuración 
del caso, promueve una mejor organización del razonamiento moral en los estudiantes 
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ya que identifican los principios que subyacen al sistema de valores del caso en cuestión, 
analizan los hechos, critican las normas, e incluso proponer soluciones a los desacuerdos, 
demostrando así a partir de los resultados que los dilemas morales permiten una mejor 
organización del razonamiento moral.

Garzón (2001) por su parte destaca que si bien es cierto que el empleo de ciertos mo-
delos para la toma de decisiones éticas bien puede ayudar u orientar el análisis de las 
situaciones con dilemas éticos de la profesión, nos sirven de guía para pensar ordenada-
mente, pero no por ello deben ser pasos que automaticen o encasillen nuestra forma de 
pensar, sino que es preciso emplearlos de forma selectiva y razonada. 

Como en el caso de Bolívar (2005), quien propone ciertas líneas metodológicas para el 
desarrollo de la competencia ética en los alumnos, destacando que a partir de la ense-
ñanza de códigos deontológicos así como del estudios de casos y dilemas ético-morales 
del ejercicio de la profesión se promueve el conflicto de valores y por ende la reflexión, 
la toma de decisiones y la comprensión crítica de las cuestiones relevantes, lo cual es 
imprescindible para el desarrollo del juicio moral de los individuos y por tanto para el 
desarrollo de la competencia ética. 

Otro ejemplo de ello, es el de un grupo de académicos de formación universitaria referi-
dos por Hirsch (2007, 2010, 2011), quienes plantean que las estrategias de enseñanza en la 
formación en ética profesional debe incluir la utilización por una lado tanto de metodo-
logías interactivas – tales como: estrategias y medios didácticos, trabajo en equipo, me-
dios tecnológicos, audiovisuales y virtuales, conferencias, invitación a expertos y por otro 
lado la utilización de estudios de casos acerca de los problemas éticos de la actividad 
profesional y en las organizaciones, para que denoten lo que se sucede en los medios 
de trabajo. Promoviendo una toma de decisiones basada en el conocimiento científico, 
técnico y en una postura ética fundamentada. 

Linde (2009) plantea que el empleo de dilemas morales como estrategia de enseñanza 
en el desarrollo de la competencia ética es extraordinariamente valiosa, ya que concibe 
que el razonamiento moral se pone en marcha ante situaciones problemáticas, dado que 
propicia la discusión entre iguales y favorece el desarrollo del juicio moral. Afirma que 
el trabajo en aula con dilemas morales reales son un magnifico método para cultivar el 
razonamiento moral, adaptados a las necesidades del currículo de cada profesión. 

Este mismo autor también expone por qué convenientemente los dilemas éticos que se 
empleen como parte de las estrategias educativas orientadas a propiciar el desarrollo 
del razonamiento moral deben ser extraídos del propio ejercicio profesional del campo 
de los alumnos ya que argumentó que esto les genera una mayor implicación emocional 
(Linde, 2009).
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En este mismo sentido, Parra (2003) aborda de manera sintética aquellos enfoques en los 
que grosso modo se ha dado a lo largo del tiempo la formación en valores, para lo cual 
hace una descripción somera acerca de las técnicas y estrategias mediante las que se ha 
propiciado desde las aulas la formación valoral, dentro de las que destaca las del enfo-
que tradicional en las que se incluyen instrucción, reforzadores positivos y negativos, 
imitación de modelos, comunicación persuasiva y las del denominado enfoque innova-
dor que contempla la clarificación de valores, modelo de desarrollo moral de Kohlberg 
(1966), quien también se apoya en la fundamentación de la teoría cognitivo-evolutiva 
sobre el desarrollo moral en el niño de Piaget (1932) y el modelo de aprendizaje activo 
(Parra, 2003). 

Estudios referentes a las características de los espacios educativos de formación 
valoral.
Algunos artículos revisados se orientan a describir los espacios de formación valoral, que 
a conocer ciertas características de los espacios educativos en que sea más propicia la 
formación en valores profesionales, Garzón (2001) destaca que es preciso apoyarse en 
ciertos elementos esenciales durante la toma de decisiones éticas, lo cual como ya se 
mencionó, está orientado a propiciar la competencia ética en los individuos, dichos ele-
mentos esenciales son: el diálogo, la comunicación y la actitud respetuosa frente al otro 
u otros, además de un previo cúmulo de conocimientos en este campo disciplinar, parti-
cularmente lo referido a conocer y comprender el significado de los valores, conceptos y 
principios de la ética, para fundamentar las decisiones.

En este mismo sentido Linde (2009) plantea que un clima de aula en el que se fomenta 
la participación y la comprensión del punto de vista del otro, sí favorece el desarrollo del 
juicio moral. 

Trabajos de investigación que se ocupan de determinar de qué manera se crece 
en el desarrollo del razonamiento moral. 
En algunos otros artículos, se exponen estrategias orientadas más que a la formación 
del razonamiento moral o que algunos autores citan como conciencia moral, algunas 
estrategias empleadas para determinar de qué manera se crece en la formación de dicha 
conciencia moral, es decir, en cierta medida apoya la determinación del efecto de las 
estrategias educativas sobre la conciencia moral.

Suarez (2010) plantea que debe propiciarse en los individuos el ejercicio de la denomi-
nada dialéctica presente entre el ser y el deber ser, o lo que el mismo autor señala como 
una similitud a lo que Freire propone como <<el ser más>> y para ello se precisa la con-
cienciación del protagonismo que cada uno debe jugar, esto de acuerdo al autor es jus-
tamente lo que posibilita el cambio en los individuos, lo cual le permitirá gradualmente 
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ir adquiriendo y notándose al mismo tiempo un diferente grado de conceptualización. 
Para lo cual pudiera emplearse un análisis del discurso. Otra estrategia que también nos 
permitiría ir dándonos cuenta acerca de cuánto se crece en la formación de la conciencia 
moral es a partir del ejercicio hermenéutico de ver y leer las afirmaciones de los estu-
diantes. Empleándose para ello un análisis de texto. Suárez (2010) concluye que estas 
estrategias pedagógicas son positivas y dan resultados favorables, tanto en diferentes 
niveles de educación como en diferentes contextos, siendo mayormente verificados es-
tos resultados en el ámbito de la educación superior. 

Los hallazgos de Sogi y Zavala( 2005) describen una manera de evidenciar los avances en 
materia de formación en ética médica a partir de una mayor habilidad en los estudiantes 
en el uso del conocimiento en el análisis de casos y un desarrollo de la sensibilidad ante 
problemas éticos; por lo tanto, se denota una disminución en el uso del tono directivo 
y una mayor frecuencia en la formulación de una justificación o argumentación acerca 
de sus decisiones al respecto del caso, ya que dichas respuestas cuentan con una mayor 
profundización, detalle e incorporación de un lenguaje teórico. 

Se considera que estos artículos han podido ser de particular utilidad para esclarecer 
la forma de cómo aproximarnos al avance en el desarrollo del razonamiento moral de 
una manera cualitativa y que permitan en un determinado momento dar cuenta de ese 
progreso individual del alumno en el sentido de la profesión médica, dado que, como 
bien se destaca, puede resultar de aplicabilidad en todos los ámbitos y en las diferentes 
edades de los individuos. 

Estudios que revelan la utilización de instrumentos que evalúan el desarrollo del 
juicio moral. 
En la búsqueda de investigaciones acerca de esta temática de las estrategias que propi-
cian el desarrollo del razonamiento moral, fue común encontrar estudios acerca del jui-
cio moral y de la forma de evaluar el desarrollo de éste, empleando para ello, instrumen-
tos que emplean dilemas morales diversos, como por ejemplo: Entrevista de Juicio Moral 
(Moral Judgement Interview: MJI), basada en la teoría del desarrollo del juicio moral de 
Lawrence Kohlberg. Sin embargo, la utilización de la propuesta teórica de Kolbergh hoy 
en día plantea muchas controversias, tal y como las expone Linde (2009) quien argumen-
ta que resultan obsoletos hoy en día los viejos dilemas de Kohlberg, dado que la sensibi-
lidad moral y el peso de los valores morales han cambiado mucho en las últimas décadas. 
Además de que es preferible emplear dilemas basados en casos reales ya que éstos son 
más motivadores que los dilemas ficticios, debido a que se conciben como situaciones 
lejanas y más frías. 

En el artículo de Zerpa (2007) se empleó el instrumento Defining Issues Test – DIT, que 
toma como base la propuesta de Kolbergh y que fue ideado para determinar el desa-
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rrollo moral de los individuos. La construcción del DIT está apoyada en la teoría neo-
Kohlberiana de los esquemas morales de James Rest. Otro instrumento es el descrito por 
Pérez (2009), denominado cuestionario de opinión sobre problemas sociales, que consti-
tuye la versión validada del DIT ideada específicamente para profesionales en medicina 
y que explora el rubro de razonamiento moral. Otro instrumento más, es el descrito por 
Lind (1999) como el test del juicio moral que es más corto y que está basado en las teorías 
modernas de desarrollo moral y de educación. Este último instrumento permite hacer 
una aproximación a la efectividad de los métodos educativos para desarrollar compe-
tencias morales. 

Los instrumentos que se describen grosso modo, permiten observar cómo los distintos 
autores han pretendido cerciorarse del nivel de desarrollo moral en los individuos, estos 
instrumentos están ideados bajo un enfoque mayormente cuantitativo pero tal vez pu-
diese considerarse la idea de emplear simultáneamente ambas alternativas, es decir, por 
un lado un instrumento ya ideado para tal fin y por el otro, una propuesta de análisis de 
discurso y complementar los hallazgos.

Perspectiva pedagógica del desarrollo del razonamiento moral. 
La formación valoral (Delgado, 2001) desde una perspectiva pedagógica se corresponde 
a su vez en cierto modo a una misma perspectiva psicológica, es decir, responde a un 
modelo en particular, como es el caso que se describirá de manera más detallada en 
este trabajo sobre el modelo de formación según la psicología cognitivo–evolutiva del 
desarrollo moral que propusieron Piaget y Kohlberg y que da lugar a la perspectiva pe-
dagógica de la propuesta educativa de Kohlberg acerca del desarrollo del razonamiento 
o juicio moral. 

El objetivo principal de Kohlberg era encontrar las características estructurales del razo-
namiento moral en su desarrollo y demostrar su universalidad. Él se propuso demostrar 
que se dan estadios (cambios dirigidos estructuralmente) en el proceso de maduración 
moral, en estrecha relación con los estadios del área cognitiva y que dichos cambios 
estructurales no son explicables en los términos, métodos y conceptos del aprendizaje 
social, ya que los sujetos no solo interiorizan las pautas sociales, sino construyen estruc-
turas nuevas a partir de la interacción con el medio. 

Según Kohlberg, el orden de dichos estadios presupone el desarrollo del razonamiento 
lógico, puesto que el juicio moral implica un razonamiento y, por tanto, es una condición 
indispensable para alcanzar un determinado estadio moral, haber accedido a un estadio 
lógico de igual nivel o superior. Sin embargo, esto no es tan sencillo, ya que un individuo 
puede estar en un estadio de desarrollo lógico más elevado que el nivel de desarrollo 
moral, pero no a la inversa. (Delgado, 2011)
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Nivel A: Nivel preconvencional 
Para los individuos de este nivel, las reglas y expectativas sociales resultan externas, por 
lo que ni las comprenden ni las defienden, sólo evitan riesgos. 

•	 Estadio 1.- Moralidad heterónoma (castigo y obediencia).

•	 Estadio 2.- Individualismo, fines instrumentales e intercambio (intercambio indi-
vidual instrumental).

Nivel B: Nivel convencional 
Los individuos se someten a las reglas, expectativas y convenciones de la sociedad o la 
autoridad y las defienden por ello mismo. Tienen una perspectiva de ser miembros de la 
sociedad y toman en cuenta que el grupo espera que actúe de acuerdo con sus normas.

•	 Estadio 3: Expectativas interpersonales mutuas. 

•	 Estadio 4. Mantenimiento del sistema social y de conciencia.

Nivel C: Nivel postconvencional o de principios 
Las decisiones morales se generan a partir de derechos, valores o principios aceptables 
por todos los individuos que componen una sociedad con el designio de tener prácticas 
equitativas y beneficiosas. 

•	 Estadio 5: Contrato social o utilidad y derechos individuales. 

•	 Estadio 6: Principios éticos universales. 

Perspectiva pedagógica de la formación valoral
El método más ampliamente empleado para promover el desarrollo del juicio moral es la 
discusión de problemas morales presentados en forma de dilemas, es decir, de situacio-
nes en las que dos o más valores morales entran en un conflicto que puede generar pre-
ferencias por unos valores en lugar de otros, en las elecciones alternativas que se presen-
ten. Los dilemas deben centrarse en cuestiones de tipo moral como la vida, la libertad, 
la conciencia personal, el sexo , el contrato, la autoridad , la responsabilidad, etc… ya sea 
que se refieran a situaciones hipotéticas y/o a problemas morales reales. Es fundamental 
no perder de vista que lo más importante es analizar la estructura del razonamiento que 
cada estudiante ofrece y no tanto la elección concreta sobre la que debería ser hecho, 
puesto que dicha estructura indicara el nivel de madurez de desarrollo del juicio moral 
que ha alcanzado, de acuerdo a como se relacione con las normas. 
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