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Presentación:

Desde sus orígenes, el conocimiento científico ha nutrido a la sociedad de explicaciones sobre el mundo que habitamos y en virtud de las cuales tanto los grupos sociales como los individuos determinan y explican las relaciones con su entorno. A su vez, los avances de las ciencias han contribuido, con sus explicaciones, a desmitificar la “realidad” del mundo. Esto último se ha manifestado con mucha fuerza en el ámbito de la medicina en donde el ser humano se ve definido como una realidad del mundo y, por consiguiente, la realidad de su “cuerpo” pone de relieve nuevos retos con respecto a las responsabilidades que tenemos para con nosotros mismos. De este modo, el ámbito de la salud se ha convertido en una fuente de cuestionamientos que involucran todas las dimensiones humanas y que nos impulsan a replantear nuestras perspectivas en torno a cuestiones fundamentales tales como nuestro origen, nuestras responsabilidades en torno a la vida y las diferentes maneras con las que encaramos nuestra propia caducidad, la muerte.  A este respecto parece ingenuo considerar a la ciencia como victimaria o como víctima de un tipo de desarrollo tecnológico que ha encontrado amparo en la economía de mercado y en las exigencias caprichosas de una sociedad consumista. Ante esta situación las ciencias, y los profesionales que las representan, deben responder por sus contribuciones al conocimiento y a las nuevas tecnologías así como reconocer y ponderar las implicaciones éticas que de ella se deriven.

Propósito:


Entender la situación en que actualmente se encuentran la ciencia y la tecnología es una tarea que nos implica “casi” a todos, a quienes han optado por ellas y a quienes de alguna u otra manera nos servimos de ellas; somos estos quienes debemos responder por aquellos que han quedado excluidos y por quienes han sufrido las consecuencias. Pero, para lograr este propósito, se hace necesaria una comprensión más profunda de las actividades tanto de las ciencias como de las humanidades, de sus relaciones con otras áreas del conocimiento y sus implicaciones sociales. Así, este curso está enfocado en capacitar al alumno para distinguir los planos que entran en conflicto cuando en los ámbitos de las ciencias se alcanzan nuevos conocimientos o se desarrollan nuevas técnicas y tecnologías así como a ponderar el impacto que socialmente se deriva de ellas; a su vez, se buscará crear un espacio de reflexión ética desde el entendido de las profesiones como “acción social”. Se buscará comprender pues, cómo el desarrollo tecnológico ha favorecido y privilegiado cierto tipo de actividades humanas para que, mediante la apropiación de herramientas de carácter bioético y de la consiguiente exploración a través de este ámbito, podamos dilucidar, por un lado, los modos en que la ciencia ha contribuido a comprender al hombre de una determinada manera y no de otra y, por otro lado, a explorar nuevas maneras de plantear las cuestiones humanas. 

Situaciones de aprendizaje, competencias y evaluación:

1. La bioética como ámbito de reflexión.

1.1.  A los alumnos se les dará un basamento teórico mínimo que les permita un acercamiento a la reflexión de carácter bioético, para que con ello se alcance la visualización de implicaciones individuales y sociales a partir de los usos y desarrollos de las nuevas tecnologías. Con esta situación se pretenden intencionar las competencias que permitan al alumno clarificar su pensamiento al tiempo que favorezcan la posterior expresión del mismo y con ello crear las condiciones propicias para el diálogo.

1.2. Mediante la ejemplificación de los conceptos utilizados por la bioética se ejercitarán las formas argumentativas para poner de manifiesto la comprensión individual que sobre el tema se tiene. La elección de los temas dependerá por un lado de los intereses del grupo y por otro, de que dicho tema sea materia prima para la gestación de discusión. Esta situación de aprendizaje permite, por un lado que cada alumno refuerce las competencias autocríticas y, por otro, lo ejercita para hacerse cada vez más competente en el discernimiento y valoración de los contenidos y los métodos utilizados para analizar los mismos.

1.3. Mediante la puesta en común de los temas y la discusión se buscará identificar los temas más significativos para el grupo y las líneas generales que permitan el consenso sobre la relevancia del tema para el contexto en el cual nos desenvolvemos. Se pretende concientizar al alumnado de las competencias implícitas en la creación de espacios propios para el diálogo; esta situación de aprendizaje pondrá de manifiesto la necesidad de escuchar al otro para conocer y valorar su punto de vista, toda vez que lo habilite para respetar la diversidad de pensamiento.

2. Salud, antropología y bioética. 

2.1. Salud, ser humano y perspectivas en torno al mundo y sus relaciones. En esta situación de aprendizaje se posiciona a la bioética como la encrucijada entre las tecnociencias y las humanidades; se señalarán mediante el diálogo las ventajas de esta perspectiva y las dificultades que se enfrentan.

2.2. Se ofrecerán de modo magisterial los alcances y limitaciones de las diversas aproximaciones metodológicas que se utilizan en la bioética.

2.3. Esta situación de aprendizaje requiere tanto de clase magisterial como de lectura y exposición por parte de los alumnos. Los alumnos contarán con el espacio y tiempo de clase para discutir algún tema de su elección en perspectiva bioética. Deberán utilizar los conceptos y aproximaciones metodológicas apropiados a partir de sus lecturas. En esta situación de aprendizaje se promoverán las competencias relacionadas con el discernimiento y la valoración mediante la actitud dialógica y la apertura a diversidad, toda vez que se valdrá del reconocimiento del otro como insumo para el desarrollo de un pensamiento autónomo. Todo ello contribuirá a inducir el valor de la sensibilización con respecto a la realidad en que vivimos.

3. Perspectiva biocultural 

3.1. Para continuar profundizando sobre la reflexión ética, se abordará el método principialista y se analizarán problemas éticos a la luz de algún autor reconocido actualmente. La elección del autor será un esfuerzo colegiado con los alumnos y deberá poder ser justificado. Esta situación educativa está centrada en reforzar las competencias trabajadas con anterioridad pero en esta ocasión se ceñirán a la identificación de los campos de problematización para ir logrando una actitud crítica y responsable hacia la realidad. 

4. Doble implicación: cómo la ciencia y la técnica modelan la sociedad y cómo la sociedad modela a la ciencia y la técnica. 

4.1. Mediante la puesta en común, se pretende profundizar en los temas que los alumnos consideren pertinentes. Estos insumos servirán de materia prima para la elaboración de un ensayo en donde argumenten su posición personal sobre la doble implicación entre ciencia-técnica y sociedad.

Esta situación educativa se vale de las competencias que se orientan a la actitud crítica y responsable hacia la realidad; insumo constituyente del desarrollo de un pensamiento autónomo que desde la apertura en la diversidad del conocimiento en una sociedad plural, discierne y valora las implicaciones éticas de la ciencia y la tecnología.

Metodología:


Por la naturaleza de los contenidos de la materia y del tipo de reflexión que se persigue, se hace necesario entender el diálogo como forma de trabajo. Así, se tendrán que poner en diálogo los argumentos con los cuales se elaborarán las reflexiones, los contenidos que se suscriben al tema de la materia y las explicaciones que permiten entender que la dimensión ética puede ser abordada desde la comprensión de la ciencia y la técnica como acciones sociales.

A lo largo de todo el semestre, los cuatro módulos, se harán ejercicios de lógica con la finalidad de que el alumno se apropie de las herramientas de argumentación y precise las dimensiones de los conceptos de este curso.

A los alumnos se les dará un pequeño manual de argumentación centrado en las siguientes líneas: identificación de causas, visualización de implicaciones y puesta a prueba de conclusiones. Con esta situación se pretenden intencionar las competencias que permitan al alumno clarificar su pensamiento al tiempo que favorezcan la posterior expresión del mismo y con ello crear las condiciones propicias para el diálogo. Mediante la elaboración de análisis y juicios se ejercitarán las formas argumentativas para poner, con ellas, de manifiesto la comprensión individual que sobre un tema se tiene. La elección de los temas dependerá, por un lado, de los intereses del grupo y, por otro, de que dicho tema sea materia prima para la elaboración de un ensayo.

Se espera que al finalizar el curso cada alumno sea capaz de expresar argumentativamente su entendido sobre la validez del método de la bioética aplicado a problemas del ser humano.


Todo lo anterior implica lecturas comunes, clases magisteriales, diálogo, elaboración de reflexiones que toman en cuenta explicaciones ya existentes y puesta en común de las mismas para favorecer el consenso.

Evaluación: 

Será continua, de acuerdo a la capacidad de avance de los alumnos en el manejo de la metodología bioética orientada a la presentación de problemas y su análisis de acuerdo al siguiente cuadro:

Competencia para identificar campos de problematización, plantear preguntas y reconocer el carácter provisorio de las respuestas.

Rúbricas para la evaluación de las operaciones de problematización:

	Niveles o dimensiones

Operaciones                 


	1

(Descubre)
	2

(Fundamenta)
	3

(Fundamenta, acota y contextualiza)

	Formulación de preguntas

(qué, para qué, cómo y porqué)
	Preguntas de sentido común sin mayor elaboración, muy generales.


	Preguntas generales contextualizadas, incipientemente fundamentadas que contribuyen  a delimitar el campo y objeto de indagación. 


	Preguntas contextualizadas, fundamentadas y formuladas en relación unas con otras de manera que se puede establecer una o varias preguntas principales y otras subordinadas con diversos niveles de generalización y especificidad.



	Contextualización

(en dónde o con respecto de qué)


	Los cuestionamientos y preguntas se expresan en forma intuitiva y de sentido común.


	Hay manifestaciones de inquirir acerca del contexto, de sus supuestos y relaciones.


	Se ponen al descubierto los supuestos que los guían, se cuestionan críticamente y se develan prejuicios y saberes previos como presupuestos.

	Representación del campo problemático

(a partir de qué)
	Es intuitivo, en base a preconceptos y prejuicios no sustentados.


	Hay una incipiente fundamentación y construcción conceptual.
	Se identifican referentes teóricos y conceptuales pertinentes a las situaciones problema y las preguntas de investigación en proceso de formulación



	Cuestionamiento

(formulaciones y niveles de abordaje)
	Los cuestionamientos y preguntas se expresan indistintamente y en forma intuitiva y de sentido común.


	Hay manifestaciones de inquirir acerca del contexto, de sus supuestos y relaciones


	Se ponen al descubierto los supuestos que los guían, se cuestionan críticamente y se develan prejuicios y saberes previos como presupuestos

	Distinción y focalización

(delimitaciones)
	Se confunden a) situaciones problema en las ciencias con problemáticas científicas y b) problemas de fundamentación científica con problemas de metodología científica.


	Se distinguen niveles y dimensiones en problemas y sus relaciones a problemáticas científicas. Empiezan a delinearse posibilidades de focalización y distinción con ámbitos no científicos.


	Se establecen perspectivas, dimensiones y niveles en el campo problematizado y en las relaciones entre situaciones problema y problemas científicos. Se distingue una plataforma científica de otras plataformas.





