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Horas de docencia: 4 horas lectivas por semana en modalidad teoría. 

Horario de clases: viernes de 9:00 a 12:50 

Créditos: Tres. 

Clasificación: No tiene requisitos. 

Nivel: -- 

Modalidad: Virtual 

Enlace de ZOOM: https://udecr.zoom.us/j/81816009483 

 

Profesor: Mauricio Ulloa Fernández 

Correo: mauricio.ulloafernandez@ucr.ac.cr 

Horario de atención: jueves 9:00 a 11:00 am 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Sistema de Educación General 

Cátedra de Repertorios 

RP- 1224 Ética y Medio Ambiente 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Algunos sectores del mundo actual están inmersos en reflexiones, planteamientos y 

propuestas, que han generado una conciencia moral sobre la conducta del ser humano con 

respecto al mundo natural. Por otro lado, otros sectores, ven en la naturaleza la fuente 

sustentadora a la que hay que extraerle el máximo de recursos, en beneficio propio, sin medir 

las consecuencias de sus acciones. A partir de ambas situaciones, este curso pretende 

introducir a los y las estudiantes en los debates medioambientales y sus consecuencias éticas. 

En este sentido, se analizarán temas vinculados con ecología, ecologismo, ética, moral, 

valores, así como las formas de vida contemporánea, el desarrollo industrial y global, la 

distribución de la riqueza, el consumismo y el impacto ambiental. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En el estudio de la ética se vienen generando, cada vez con mayor frecuencia, reflexiones 

en torno a las situaciones problemáticas globales, que requieren participación de todos los 

sectores de la sociedad. Este es el caso particular, del tema ambiental, que toca de cerca la 

especie humana, a la que corresponde gran parte de la responsabilidad por lo que sucede. Los 

y las estudiosas de la ética no pueden ser indiferentes a esta realidad, por lo que un curso 

universitario, en este sentido, contribuye a la búsqueda de ámbitos de discusión y 

diálogo con los futuros y futuras profesionales. 

https://udecr.zoom.us/j/81816009483
mailto:mauricio.ulloafernandez@ucr.ac.cr
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OBJETIVO GENERAL 

1. Reflexionar en torno a la relación del ser humano con la naturaleza y sus 

implicaciones éticas. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer algunos ideales de organización social en lo referente a tecnología, 

hábitos de consumo, desarrollo e industrialización en la relación ser humano- 

naturaleza y sus implicaciones éticas. 

2. Analizar algunas respuestas éticas a los problemas derivados de la crisis 

ecológica. 

3. Comparar axiológicamente las implicaciones éticas de los diferentes 

movimientos ecologistas y ambientalistas. 

 
 

CONTENIDOS 

1. Ética y ecología 
Desarrollo de ambos términos 

Modelos éticos y su impacto con el entorno 

Antecedentes y evolución de la conciencia ecológica. 

 
2. Tecnología, consumo y calidad de vida 

Crecimiento ilimitado vrs economía del estado estacionario 

Producción vrs creación 

Desperdicio vrs frugalidad. 

 
3. Posturas y tendencias actuales entorno a la ecología y el ambiente. 

Antropocentrismo, utilitarismo, ambientalismo, ecologismo, holismo. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Se incluirán lecciones magistrales, comprobaciones de lectura, discusiones en grupos y 

otras técnicas de aprendizaje. El trabajo de investigación final se realizará en grupos que 

previamente se organizarán. Estos grupos serán de máximo cinco personas. 
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CRONOGRAMA DEL CURSO 

Sesiones Lecturas 
Estrategias de aprendizaje 

y actividades 

S.1 

16 al 20 de 

agosto 

 
Presentación del programa 

 
a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

S.2 

23 al 27 de 

agosto 

LECTURA 1. 

Compendio de Ética. Editado por Peter Singer. 

Blackwell Companion to Ethics. 

La Ética Ambiental 

a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

TALLER 1 

S.3 

30 de agosto al 

03 de setiembre 

LECTURA 2. 

Pierre Blackburn. La Ética. Fundamentos y 

problemáticas contemporáneas. 

Cap. 1. Cuestiones preliminares 

a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

TALLER 2 

S.4 

06 al 10 de 

setiembre 

LECTURA 3A. 

Pierre Blackburn. La Ética. Fundamentos y 

problemáticas contemporáneas. 

Cap. 3. La cuestión del progreso moral. 

 
a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

TALLER 3 

 

 
S.5 

13 al 17 de 

setiembre 

 
LECTURA 4a: 

Entrada “Ética Animal” de Enciclopedia de la 

Sociedad Española de Filosofía Analítica: 

http://www.sefaweb.es/etica-animal/ 

LECTURA 4b: 

Óscar Horta. Términos básicos en el análisis del 

especismo 

 
 
 
a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

TALLER 4 

 
S.6 

20 al 24 de 

setiembre 

LECTURA 5. 

Jorge Riechmann. Todos los animales somos 

hermanos. 

Cap. 1. Animales humanos y no humanos en un 

contexto evolutivo 

 
a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

TALLER 5 

S.7 

27 de setiembre 

al 01 de octubre 

LECTURA 6. 

Jorge Riechmann. Todos los animales somos 

hermanos. 

Cap. 3. Razones para incluir a los animales en la 

comunidad moral 

 
a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

TALLER 6 

S.8 

04 al 08 de 

octubre 

LECTURA 7. 

Gustavo Ortiz Millán. ¿Tienen derechos los 

animales? 

a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

TALLER 7 

S.9 Semana de desconexión Semana de desconexión 

http://www.sefaweb.es/etica-animal/
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11 al 15 de 

octubre 

  

 
S.10 

18 al 22 de 

octubre 

LECTURA 8a. 

Gustavo Ortiz Millán. Pandemias zoonosis y 

comercio de animales 

LECTURA 8b. 

Gustavo Ortiz Millán. ¿Son éticamente justificables 

los zoológicos? 

 
a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

TALLER 8 

S.11 

25 al 29 de 

octubre 

LECTURA 9. 

Jorge Riechmann. Todos los animales somos 

hermanos. 

Cap. 5. La hecatombe de la biodiversidad 

a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

TALLER 9 Parte 1 

S.12 

01 al 05 de 

noviembre 

LECTURA 10. 

Óscar Horta. Refutando la visión idílica de la 

naturaleza 

a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

TALLER 9 Parte 2 

S.13 

08 al 12 de 

noviembre 

LECTURA 11. 

Ángeles Cancino R. & María Fernanda de Alba 

Navarro. La ecoética como respuesta a las crisis 

antropogénicas 

a. Clase magistral 

b. Plenaria de discusión 

TALLER 10 

S.14 

15 al 19 de 

noviembre 

 
Actividad Especial con invitado especialista en 

Derecho Ambiental 

 

S.15 

22 al 26 de 

noviembre 

 
Trabajo final 

 
Trabajo final 

S.16 

29 de noviembre 

al 03 de 

diciembre 

 
 

Cierre de curso 
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EVALUACIÓN 
RUBRO EXPLICACIÓN VALOR 

 
Animación de 

lectura 

(AL) 

Se asignará una lectura para ser animada por un determinado grupo de estudiantes. La 

animación NO es una exposición de la lectura, sino una animación de la clase tomando en 

consideración aquellos aspectos que resultaron de particular interés para los estudiantes 

animadores. 
No hacerlo de esa forma implica no tener puntaje. 

Involucra libertar y creatividad, consiste en seleccionar uno o varios aspectos que deseen 

comentar sobre la lectura o ideas en torno a ella o cosas para polemizar 

 
 

10% 

 

Reporte de actividad 

(RA) 

Consiste en un reporte de lectura dirigida (realizar un comentario, responder un cuestionario, 

realizar un breve ensayo) sobre una actividad de interés, extraordinaria, llevada a cabo en un 

determinado momento del ciclo lectivo. 

Puede ser individual o grupal, según criterio de los estudiantes. 
Se indicará la cantidad de páginas o palabras 

 
20% 

 
 

 
Anteproyecto 

(AP) 

El AP es un adelanto de carácter informativo y de revisión propedéutica, acerca del tema que 

se desarrollará posteriormente en el TFG. 

El AP debe incluir los siguientes elementos, con su respectivo desglose: 

-Tema: 2 puntos 

-Problema: 2 puntos 

-Objetivo: 1 punto 

-Justificación: 3 puntos 

-Bibliografía inicial: 2 puntos 

Acatar las sugerencias del docente para el anteproyecto, es obligatorio para la elaboración 

del TFG, no hacerlo supone rebajo de puntos en el trabajo final por inconsistencia entre el 

AP y el TFG. 
Se indicará la cantidad de páginas o palabras 

 
 

 
5% 

 
Talleres grupales 

(TG) 

A lo largo del ciclo lectivo, los estudiantes realizarán, sea en el tiempo de clase o fuera de 

este, la resolución de alguna asignatura pertinente, formativa y evaluativa sobre los 

contenidos del curso: sistematizar un tema, resolver un cuestionario, elaborar un esquema, 

etc. 
Serán diez talleres y cada uno tendrá valor de cuatro puntos. 

Se indicará la cantidad de páginas o palabras 

 
40% 

 

Trabajo Final Grupal 

(TFG) 

Consiste en un trabajo grupal en el cual se desarrollará en extenso la propuesta consignada y 

corregida del AP. 

Su estructura y puntaje respectivamente: 
-Portada: 1 punto 

-Introducción: 5 puntos 

-Desarrollo: 15 puntos 

-Conclusiones: 5 puntos 
-Bibliografía o fuentes de consulta: 4 puntos 

 

25% 

 
 
 
 
 
 

Total 

Nota importante 

Aplica para todos los productos solicitados a los estudiantes: 

(1) Si hay problemas respecto a la presentación y aspectos formales en los trabajos, se rebajará 

un 2% del trabajo. 

(2) Si hay entregas tardías, estas tendrán un rebajo desde de 5%, 10% hasta la no aceptación 

de los productos, según se consigne en la asignatura. 

(3) No corresponde al docente gestionar el buen funcionamiento de los grupos, eso corre por 

cuenta de la organización y orden de los estudiantes. 

(4) Cada trabajo implica apropiación, manejo e interlocución adecuada, suficiente y necesaria 

con los materiales del curso. Carencias en dicho aspecto supone rebajo de puntos, satisfacerlo 

conlleva alcanzar los puntos. 

(5) Se evaluará un correcto manejo conceptual, rigor y solvencia argumentativa, claridad 

expositiva, justificaciones y explicaciones pertinentes e informadas. Carencias en dicho 

aspecto supone rebajo de puntos, satisfacerlo conlleva alcanzar los puntos. 

(6) Cada trabajo posee un carácter acumulativo respecto de los aprendizajes que se lograrán 

previamente, eso supone un nivel de exigencia conceptual considerable, y ello se nota en la 

cantidad de puntos creciente, desde el primer trabajo hasta el último. 
 

 
 
 
 
 

 
100% 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada se basa en diversas técnicas tales como: foros, diálogos académicos, 

clases magistrales, actividades lúdicas y cualquier otra que se acuerde, la cual facilite la 

formación crítica del estudiante, de modo que esté en capacidad de asumir su responsabilidad 

ante la realidad social en términos éticos. El desarrollo de las clases se basará en las lecturas y 

materiales audiovisuales pertinentes. 

Al ser un curso virtual, las clases remotas podrán ser de carácter asincrónico, sincrónico o 

ambas, según lo disponga el docente. Para ello, se deberán considerar los resultados del 

diagnóstico realizado a cada grupo de estudiantes, sobre acceso a internet y recursos digitales. 

Durante cada sesión correrá un tramo de la clase a cargo del docente, con la posibilidad de 

intercambios dialógicos con los estudiantes. Posteriormente, habrá segmentos de la clase que 

correrán a cargo de los discentes, previamente asignadas. 

 

Importante: Este curso, de acuerdo con las circunstancias planteadas este ciclo, es virtual. Se 

utilizará la plataforma institucional oficial Mediación Virtual para colocar los documentos y 

vídeos del curso, así como las comunicaciones oficiales. Además, se usará para realizar foros 

e interacciones a distancia y para la entrega de las tareas, evaluaciones y trabajos. 

Se utilizará la herramienta Zoom.us. Los participantes en el curso aceptan y entienden que los 

contenidos e imágenes que se graben como parte del curso en estas plataformas podrán ser 

utilizados bajo los parámetros de las licencias que estas plataformas digitales tienen y relevan 

al profesor de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado que pueda surgir de ellas. 

En algunas sesiones de asistencia requerida expresamente y en las evaluaciones las personas 

participantes en el curso deberán tener la cámara encendida para poder cotejar aspectos 

necesarios de este. De no encenderse la cámara en estas sesiones y evaluaciones se entenderá 

que no hay consentimiento del participante, ni asistencia a la sesión. 
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