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1. Orígenes y evolución de la moral 
1.1 Moral de las sociedades primitivas 

La moral surge cuando el hombre deja atrás su naturaleza puramente instintiva y forma parte 
de una colectividad. La moral requiere forzosamente que el hombre se halle en relación con los demás 
y una conciencia de esa relación, con el fin de poder conducirse de acuerdo con las normas o 
prescripciones que lo rigen. Pero esta relación hombre - hombre, no puede desvincularse de la relación 
hombre - medio. Dicha vinculación se expresa, ante todo en el uso y la fabricación de instrumentos, es 
decir, en el trabajo humano, mediante el cual el hombre crea un puente entre él y la naturaleza, a la que 
trata de poner a su servicio. 

Ante esta nueva situación (el hombre pasa de ser un individuo a ser un ser social), se hace 
necesario ajustar la conducta de cada miembro a la comunidad, determinándose de esta manera que se 
considere como bueno o beneficioso todo aquello que contribuye a reforzar la unión o actividad común, 
y se ve como malo lo que contribuye a debilitar dicha unión. Se establece pues una división entre lo 
bueno y lo malo.  

Esta moral colectivista, propia de sociedades primitivas que no conocen la propiedad privada ni 
la división de clases, es una moral única y válida para todos los miembros de la comunidad, al mismo 
tiempo que limitada a los límites de la gens o tribu. Todo lo que estuviera fuera de esa gens o tribu, era 
considerado extraño. 

Con todo lo dicho anteriormente, podemos concluir en que la moral de las sociedades primitivas, 
no existen cualidades morales personales, ya que la moralidad del individuo era propiedad de la tribu, 
es decir, que la colectividad absorbe la moralidad individual del hombre primitivo. 

 

En contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está 
relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el 
comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, 
normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. 

Estos términos tienen diferente origen etimológico. La palabra "ética" viene del griego 
"ethos" que significa "forma de ser" o "carácter". La palabra "moral" viene de la palabra 
latina "morales", que significa "relativo a las costumbres". 

La ética es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta 
humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, 
científica y teórica. Es una reflexión sobre la moral. 

La moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los 
ciudadanos las utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo, orientando 
sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, correcto o incorrecto, bueno 
o malo. 

En un sentido práctico, el propósito de la ética y la moral es muy similar. Ambas son 
responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, 
determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, y de enseñar la mejor manera de 
actuar y comportarse en sociedad. 

 



2 

1.2  La moral en el mundo antiguo 
El aumento de la productividad en el trabajo así como la aparición de nuevas fuerzas de trabajo, 

propicio que se dispusiera de una cantidad sobrante de productos que podían guardarse porque ya no 
se requerían para satisfacer necesidades inmediatas. Con ello empezaron a surgir desigualdades, que 
llevó a la apropiación privada de los bienes o productos del trabajo de otros. 

Con la descomposición del régimen comunal y la aparición de la propiedad privada, empiezan a 
descubrirse las primeras divisiones entre hombres libres y esclavos. Esta división en dos clases 
antagónicas se tradujo en una división de la moral. Es más, aparecieron en aquellos momentos dos tipos 
de moral, una dominante, la de los hombres libres (que era la única que se tenía por verdadera) y otra, 
la de aquellos esclavos que internamente rechazaban los principios y normas morales vigentes, y que 
consideraban validos los suyos propios.  

Mientras que la moral de los hombres libres era una moral efectiva y con un fundamento y 
justificación teóricos en las grandes doctrinas éticas de los filósofos de la antigüedad, la moral de los 
esclavos nunca pudo alcanzar un nivel teórico. De acuerdo con las ideas dominantes de la época, 
Aristóteles consideraba que unos hombres eran libres y otros esclavos por naturaleza, y que esta 
definición era justa y útil. Con todo esto, los esclavos solo podían estar influidos por una moral servil que 
hacía que se vieran a sí mismos  como cosas, por tanto no les era posible superar con su propio esfuerzo 
los límites de aquella moral dominante; es decir que las condiciones en las que vivían les impedía forjar 
una moral propia como conjunto de principios y reglas de acción. Practica y teóricamente, la moral que 
dominaba en la sociedad antigua era la de los hombres libres. El individuo no deja en esta época de 
sentirse miembro de la comunidad, pero sin sentirse totalmente absorbido por ella. 

1.3  La moral en la sociedad feudal 
Con el hundimiento del mundo antiguo y la aparición de la sociedad feudal, aparecen también 

un cambio en la moral de los hombres.  
La sociedad feudal trajo cambios económicos sociales, que se tradujeron en una división de la 

sociedad en dos clases fundamentales: la de los señores feudales y la de los campesinos siervos. No se 
trata ya de una sociedad esclavista, sino que se dan entre los hombres una relación de vasallaje; los 
señores feudales poseían absolutamente la tierra, y gozaban de una propiedad relativa sobre los siervos 
adscritos de por vida a ella. Los siervos estaban obligados a trabajar para su señor y a cambio de ello 
podían disponer de una parte de los frutos de su trabajo. Aunque su situación seguía siendo muy dura, 
dejaron de ser considerados cosas para elevarse su condición a la de humanos. 

La moral de esta sociedad responde a sus características económico sociales y espirituales e 
impregnada de un alto contenido religioso, debido al papel preeminente de la iglesia en la vida espiritual 
de la sociedad; y puesto que el poder de la iglesia era aceptado por todos los miembros de la comunidad, 
dicho contenido aseguraba una cierta unidad moral de la sociedad. Pero al mismo tiempo, y debido a 
las rígidas divisiones sociales en estamentos y corporaciones, se daba una estratificación moral, es decir 
una pluralidad de códigos morales.  

1.4 La moral en la edad moderna 
Con el surgimiento de la burguesía como nueva clase social, apareció también un nuevo modo 

de regular las relaciones entre los individuos, con lo que se gestaba también un cambio importante en 
la moral. Desaparecieron las trabas feudales para crear un mercado nacional único, y un estado 
centralizado que acabaran con la fragmentación económica y política. 

Es esta época la de las grandes revoluciones liberales, que alcanza su expresión clásica a 
mediados del siglo XIX, y que tenía como ley fundamental la ley de la producción de plusvalía. Esta ley, 
cuyo único fin es buscar el máximo beneficio, generará una moral propia, en la que el culto al dinero y 
la tendencia a acumular los mayores beneficios,  constituirá el caldo de cultivo para que entre los 
individuos florezcan sentimientos de egoísmo, hipocresía, cinismo e individualismo exacerbado.  

Con la entrada del siglo XIX, se pasa de métodos brutales de explotación en el trabajo, a métodos 
más racionalizados y científicos, como los del trabajo en cadena. Se intenta inculcar en el obrero la idea 
de que, como ser humano, forma parte de la empresa, haciendo así que se olvide de la solidaridad con 
sus compañeros de clase, y conjugando sus intereses personales con los de su empresa. Es una moral 
común, la que se está inculcando a los individuos, desprovista de todo contenido particular, con lo que 
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contribuye a justificar y reforzar los intereses del sistema regido por la ley de la producción de plusvalía 
y por lo tanto es una moral ajena a sus verdaderos intereses humanos y de clase. 

En los tiempos modernos (a medida que los pueblos colonizados no se resignan a ser 
dominados), se echa mano de la moral para justificar la opresión. Se da una moral colonialista, que 
presenta como virtudes del colonizado lo que responde a los intereses del país opresor (resignación, 
fatalismo, humildad, pasividad), además de experimentar moralmente la haraganería, criminalidad, 
hipocresía y apego a la tradición de los pueblos colonizados, para justificar la necesidad de imponerle 
una civilización superior, es decir, imponerles su moral. 

Por  lo tanto, la moral de las sociedades cambia a medida que cambian las relaciones entre los 
seres humanos. Si se admite como válida una relación de dominación de un hombre sobre otro, de una 
clase social sobre otra, de un país sobre otro, de una sociedad sobre otra, no queda más que aceptar la 
idea de que la moral imperante en esa sociedad, será la moral del dominador, la moral del esclavista, la 
moral de la clase dominante, del país colonizador, etc. Esto es lo que ha venido sucediendo a través de 
la historia de la humanidad, las ideas o la moral de los más fuertes, de los “superiores” se ha impuesto 
sobre la moral de los más “débiles”; no quiere decir esto que estos últimos no hayan tenido una moral 
propia, sino que, ha sido ensombrecida con la moral de aquellos. 

 

2. Esencia de la moral  
En la vida cotidiana podemos observar que existen personas más conscientes y evolucionadas que otras 

y que, por lo tanto, existen diferentes tipos de moral. Unas son perfectas y superiores y otras muchas brutales 
y bárbaras. Por ello es necesario que comprendamos que, en realidad, existen tantas morales como seres 
humanos, y que los deberes de unas personas no son los mismos que los deberes de otras así como sus 
privilegios. 

No hay maldad en los hechos, sino en la bajeza con la que estos se realizan. Si los hechos son realizados 
con bondad y son limpios no seremos juzgados por ellos, o lo seremos ligeramente y sólo por nuestra 
ignorancia. Pero esos mismos hechos, realizados por otra persona y con otras  intenciones, serán totalmente 
reprobables y sancionables. Por lo tanto, no se juzgan tanto los hechos en sí sino la intencionalidad, la bondad 
o la maldad con la que se realizan. 

La moral está constituida por dos aspectos PLANO NORMATIVO Y EL PLANO FACTICO. El normativo 
señala siempre un DEBE SER toda norma como su nombre lo indica da una orden manda a cómo debemos 
comportarnos por eso justamente estudia normas que valen independiente de que se cumplan o no. En el 
factico este está formado por los actos o decretos que se realizan conforme a las normas establecidas. El 
plano factico origina lo que se conoce como MORALIDAD.  
 
2.1 Descripción del Valor Moral.  

La Esencia del valor moral es la congruencia de la conducta con la naturaleza humana, pero esta 
esencia resulta muy general y poco aplicable así que es conveniente mencionar algunas características 
propias de este valor:  
a.    El valor moral perfecciona a las personas en cuanto a tal, en tanto que los demás valores 

perfeccionan al individuo en aspectos parciales o periféricos, el valor moral se enclava en el núcleo 
de la identidad personal.  

b.   La persona con valor moral es todo lo contrario al sujeto mezquino, egocéntrico interesado 
exclusivamente en su propio bienestar. 

c.    La persona con moral manifiesta y contagia una felicidad que surge de su propia interioridad, del 
núcleo de su identidad personal. 

d.    La persona con valor moral manifiesta una triple armonía: Su conducta es congruente con lo que 
piensa y lo que dice. No hay autoengaño ni falsas posturas hacia los demás. Y los tres niveles: 
pensamiento, palabras y acciones, expresan lo mismo, la naturaleza que se está realizando en forma 
armoniosa. 

e.    La Persona que actúa con un nivel moral positivo tiene puesta su atención en valor moral intrínseco 
del acto que ejecuta y no del beneficio personal que le traerá este. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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f.     Un acto honesto es una acción que posee un valor intrínseco y, además, se ejecutan dentro de una 
actitud de benevolencia, desinterés y generosidad que procede del núcleo de identidad personal 
del individuo. 

 
2.2. Estructura del acto moral  

a. Tenemos que destacar, en primer lugar, el motivo del acto moral. Por motivo puede entenderse 
aquello que impulsa a actuar o a perseguir, determinado fin. Un mismo acto puede realizarse por 
diferentes motivos y a su vez, el mismo motivo puede impulsar a realizar actos distintos con 
diferentes fines.  

b.  Otro aspecto fundamental del acto moral es la conciencia del fin que se persigue. Toda acción 
específicamente humana exige cierta conciencia de un fin o anticipación ideal del resultado que se 
pretende alcanzar.  

c.  El acto moral implica, pues la conciencia de un fin, así como la decisión de realizarlo. Pero esta decisión 
presupone, a su vez, en muchos casos, la elección entre varios fines posibles que, en ocasiones, se 
excluyen mutuamente. El acto moral es una totalidad o unidad indisoluble de diversos aspectos o 
elementos: motivo, fin, medios, resultados y consecuencias objetivas.  Lo subjetivo y lo objetivo son 
aquí como dos caras de una misma moneda. El acto moral no puede ser reducido a uno de sus 
elementos, sino que está en todos ellos, en su unidad y las relaciones mutuas.  

3. Responsabilidad Moral  
La responsabilidad moral es la calificación que recibe una persona por sus acciones desde el punto de 

vista de una teoría ética o de valores morales particulares. Se trata entonces de la responsabilidad que se 
relaciona con las acciones y su valor moral. Desde una ética consecuencialista, dicho valor será dependiente 
de las consecuencias de tales acciones. Sea entonces al daño causado a un individuo, a un grupo o a la 
sociedad entera por las acciones o las no-acciones de otro individuo o grupo. 

Ejemplos;  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Los Valores Morales 

Son todas las cosas que proveen a las personas a defender y crecer en su dignidad.  
Los valores morales son desarrollados y perfeccionados por cada persona a través de su experiencia. 
Por lo general los valores morales perfeccionan al hombre, en cuanto a las acciones buenas que realice, 

como: vivir de manera honesta, ser sincero, y ser bondadoso, entre otras. 
Aun así, escoger los valores morales es una decisión netamente de la persona y no está obligado a 

ejecutarlo, es decir, cada persona es dueña de sus elecciones, y está en su juicio decidir si opta por ellos o no, 
sin embargo elegir y tomar acción sobre estos, tendrá un efecto de calidad extra en cada persona. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://valoresmorales.net/
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¿Cuáles son los valores morales? 

El Amor: El amor es considerado como la unión de expresiones y actitudes importantes y desinteresadas, que 
se reflejan entre las personas capaces de desarrollar virtudes emocionales. 
El Agradecimiento: La gratitud, agradecimiento, gratitud o aprecio es un sentimiento, del corazón o de actitud 
en el reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o va a recibir 
El Respeto: Respeto significa mostrar respecto y el aprecio por el valor de alguien o de algo, incluyendo el 
honor y la estima. Esto incluye el respeto por uno mismo, respeto por los derechos y la dignidad de todas las 
personas y el respeto por el medio ambiente que sustenta la vida. El respeto nos impide lastimar a lo que 
debemos valorar.  
La Amistad: La amistad es una relación entre dos personas que tienen afecto mutuo el uno al otro. La amistad 
y de convivencia son considerados como atraviesa a través de un mismo continuo. El estudio de la amistad se 
incluye en los campos de la sociología, la psicología social, la antropología, la filosofía y la zoología.   
La Bondad: Es el estado o cualidad de ser bueno, sobre todo moralmente bueno o beneficioso. En cierto sentido, 
es la cualidad de tener calidad. En otras palabras en el campo de texto de la bondad: beneficiosos, remunerado, 
útil, útil, provechoso, excelente.  
La Dignidad: La dignidad es un término que se utiliza en las discusiones morales, éticos y políticos para significar 
que un ser tiene un derecho innato de respeto y trato ético.  
La Generosidad: La generosidad es el hábito de dar libremente, sin esperar nada a cambio. Puede implicar 
tiempo, ofreciendo bienes o talentos para ayudar a alguien en necesidad. A menudo equiparada con la caridad 
como virtud, la generosidad es ampliamente aceptada en la sociedad como un rasgo deseable.  
La Honestidad: La honestidad se refiere a una faceta del carácter moral y se refiere a los atributos positivos y 
virtuosos tales como la integridad, veracidad y sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, el engaño o robo. 
 La Humildad: Es la cualidad de ser modesto y respetuoso. La humildad, en diversas interpretaciones, es 
ampliamente visto como una virtud en muchas tradiciones religiosas y filosóficas, cuya relación con las nociones 
de ausencia de ego.  
La Justicia: La justicia es un concepto de la rectitud moral basada en la ética, la racionalidad, el derecho, la ley 
natural, la religión o la equidad. También es el acto de ser justo y / o equitativo  
La Laboriosidad: Es el gusto por trabajar y esforzarse en conseguir objetivos sin rendirse.  
La Lealtad: La lealtad es la fidelidad o devoción a una persona, país, grupo o causa.  
La Libertad: La libertad es la capacidad de los individuos para controlar sus propias acciones. 
La Paz: Es un estado de tranquilidad que se caracteriza por la no permanencia de conflictos violentos y la 
facilidad de no tener temor a la violencia. Habitualmente se explica como la ausencia de hostilidad. 
La Perseverancia: La perseverancia es la tendencia del individuo a comportarse sin ser reforzado en los 
propósitos motivación y al no desfallecer en el intento.  
La Prudencia: Es la capacidad de gobernar y disciplinar a sí mismo mediante el uso de la razón. Es clásicamente 
considerada como una virtud.   
La Responsabilidad: Un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o completar una tarea (asignado por 
alguien, o creados por la propia promesa propia o circunstancias) que hay que cumplir, y que tiene una pena 
consiguiente al fracaso.  
La Solidaridad: La solidaridad es la integración y el grado y tipo de integración, que se muestra por una sociedad 
o un grupo de gente y de sus vecinos.  
La Tolerancia: Una actitud justa y objetiva, y permisiva hacia aquellos cuyas opiniones, prácticas, raza, religión, 
nacionalidad, etc, difieren de los propios. 
 
Tarea: En grupo elaborar una infografía sobre el tema “Origen y evolución de la moral”. Publicarlo en el grupo 
de Facebook de la sección, cómo última fecha el día Viernes 31 de Marzo de 2,017. Valor 5 puntos.  


