
Re su men 

Este en sa yo pre sen ta una bre ve apro xi ma ción a las si mi li -

tu des, di fe ren cias y re la cio nes en tre éti ca y de re cho, a

par tir de la cual hace una re fle xión acer ca de la im por tan cia de

re co no cer es tas re la cio nes para la en se ñan za de las le yes de

en fer me ría de Co lom bia.

Pa la bras cla ve:  éti ca en en fer me ría, de re cho.

Abstract

This es say pre sents a brief ap pro xi ma tion to the si mi la ri -

ties, dif fe ren ces and re la tions bet ween Ethics and Law.

This is the star ting point for a re flec tion upon the im por tan ce

of ta king into con si de ra tion the se re la tions when tea ching the

laws that rule nur sing in Co lom bia.

Key words: Ethics in Nur sing, Law.

Con la ex pe di ción de las le yes de Enfer me ría han cre -

ci do las du das res pec to a las di fe ren cias en tre éti ca y

de re cho y las re la cio nes en tre ellos. Algu nos es tu dian -

tes y pro fe sio na les de en fer me ría han su ge ri do que

tan to la ley 266 de 1996 como la ley 911 de 2004 han

sido ela bo ra das para un con tex to aje no al Sis te ma Ge -

ne ral de Se gu ri dad So cial co lom bia no y que el “per fil”

que debe te ner el en fer me ro, que se de du ce de es tas

le yes, poco co rres pon de a las exi gen cias del mer ca do.  

Por otra par te, in for tu na da men te, pa re ce ría que

se está asu mien do que la en se ñan za de la éti ca y bioé ti -

ca o de la  éti ca de en fer me ría debe con cen trar se en ha -

cer un am plio des plie gue de es tas le yes, re du cien do así

el ca rác ter re fle xi vo de la éti ca, la éti ca pro fe sio nal y la

Bioé ti ca a la exi gen cia del cum pli mien to de es tas

nor mas.

Por ello, acla rar las di fe ren cias y re la cio nes en tre

éti ca y de re cho no es so la men te ne ce sa rio; es im pe ra ti vo 

para las fa cul ta des de en fer me ría del país in te re sa das en 

pro fun di zar en los asun tos éti cos y bioé ti cos que to can a

la pro fe sión.

Pri me ro que todo, será ne ce sa rio ha cer una bre ve

di fe ren cia ción de los tér mi nos mo ral, éti ca y de re cho.

La mo ral, se ña la Her nán dez (1), “es el con jun to

de re glas y nor mas que sus ten tan los ac tos hu ma nos

y que son el re sul ta do de las re la cio nes en tre los hom -

bres”. Este au tor di fe ren cia las lla ma das éti ca “con

mi nús cu la” y Éti ca “con ma yús cu la”. La pri me ra de

ellas es la “re fle xión fi lo só fi ca so bre los sis te mas mo -

ra les” (2). Co rres pon de a la “re fle xión que cual quier
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per so na rea li za o po dría rea li zar so bre su pro pio sis -

te ma mo ral o so bre el de los otros” (3). La se gun da es

una dis ci pli na fi lo só fi ca “que tra ta de ex pli car qué

son y cómo es tán cons ti tui dos los sis te mas mo ra les, y 

tra ta de ela bo rar teo rías éti cas so bre el fe nó me no

mo ral” (4).

Por su par te, el De re cho (5) es el con jun to de prin ci -

pios y re glas a que es tán so me ti das las re la cio nes hu ma -

nas en toda so cie dad. En este con tex to se for mu lan las

le yes para ha cer po si ble la con vi ven cia.  Las le yes bus -

can lo grar in te re ses co mu nes, como la paz, el bie nes tar,

la jus ti cia y el pro gre so. 

En ge ne ral, las de fi ni cio nes del de re cho coin ci den

en que este bus ca la con vi ven cia y apun ta a res -

pon der a  in te re ses co lec ti vos. Esto sig ni fi ca

que la con vi ven cia ne ce si ta que exis tan unas

nor mas que la “re gu len”.

SIMILITUDES Y RELACIONES 

ENTRE ÉTICA Y DERECHO

Son va rias las si mi li tu des y, por

ello, las re la cio nes en tre éti ca y

de re cho. Bue no (6) se ña la las

si guien tes:

• En la éti ca y en el de re cho

hay un co mún de no mi na dor: la

ad mi sión de un de ber ser nor ma -

ti vo fren te al ser fác ti co.

• Las dos se pro po nen dic tar

una nor ma que orien te la con duc ta

del hom bre, y por eso re caen bajo la

ju ris dic ción del de ber.

• Una y otra bus can re gu lar el

com por ta mien to a tra vés de nor -

mas.  Por ello, a la con duc ta re gu la -

da se la co no ce como con duc ta

nor ma ti va. 

• Ambas se pro yec tan en la con -

duc ta del ser hu ma no.  Cada una cu bre

un as pec to esen cial de la con duc ta.

• Las dos bus can la ver dad y la

jus ti cia.

DIFERENCIAS ENTRE ÉTICA Y DERECHO

1.  Convicción vs. ley

La pri me ra di fe ren cia fun da men tal en tre éti ca (mo ra li -

dad) y de re cho, ano ta da por Bue no, es que la mo ra li dad

es un “sis te ma éti co, aca ta do por con vic ción del de ber,

mien tras que el de re cho se pro mul ga en for ma coer ci ti -

va me dian te un or de na mien to que im po ne el Esta do a

los miem bros de la co lec ti vi dad”.

Esta di fe ren cia es cla ra men te ex pues ta por Lo ner -

gan, ci ta do por Dun ne (7): la base de la mo ra li dad de las

ac cio nes del ser hu ma no no se en cuen tra en nin gún
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man da mien to es cri to o en la obe dien cia a una au to ri -

dad.  Hay unos im pe ra ti vos in ter nos, que su pe ran cual -

quier au to ri dad ex ter na, que obli gan a ac tuar de una

ma ne ra y no de otra.   

La éti ca es una for ma ción de la in te rio ri dad orien ta da

por un ideal de per fec ción mo ral. Este ideal ape la a la

con vic ción y com pro mi sos per so na les (…)  Para la cien -

cia ju rí di ca bas ta la con for mi dad ex te rior de la ac ción

con la nor ma.  El por qué y el cómo de una de ter mi na da

con duc ta se rán solo un ele men to sub si dia rio de su pon -

de ra ción” (8).

2.  Decisión voluntaria vs. imposición

De lo an te rior se de ri va que aque llo que está es ta ble ci do

por nor ma o por ley no es ne ce sa ria men te lo que un su -

je to hace.  Pue de ha ber en ton ces una di fe ren cia en tre lo

que la au to ri dad in ter na (la con cien cia mo ral) mue ve a

ha cer y lo que una ley o una nor ma ex ter na or de nan

ha cer. 

Esta afir ma ción es muy im por tan te en la com pren -

sión del sen ti do de las le yes de en fer me ría. La mo ra li -

dad de la con duc ta o de las ins ti tu cio nes no de pen de

solo de su con for mi dad con los va lo res mo ra les im pe -

ran tes (9) que se re fle jan, en tre otros, en las le yes. Por

ello es ne ce sa rio que al en se ñar las le yes de en fer me ría

se haga én fa sis en los va lo res mo ra les que la sus ten tan y

en los po si bles “cho ques” de es tos va lo res con los que en

la prác ti ca se ob ser van en el sis te ma de sa lud de Co lom -

bia. Es evi den te que el en fer me ro fre cuen te men te se ve

en fren ta do a di le mas éti cos (di le mas mo ra les se gún

Lyons) cuan do la nor ma ins ti tu cio nal lo obli ga a ha cer

algo que con si de ra in co rrec to y con tra rio a sus de be res

pro fe sio na les (10).

Dun ne se ña la que los ele men tos nor ma ti vos (re fi -

rién do se a los ele men tos nor ma ti vos de la con cien cia)

“no fun cio nan como ár bo les de de ci sión si-en ton ces. No 

son una lis ta de co sas bue nas y ma las.  No son si quie ra

una lis ta de re glas para to mar de ci sio nes” (11).  Ense -

ñar las le yes bajo este es que ma de “si no hace X su san -

ción será Y” no con tri bu ye a la re fle xión éti ca ni, so bre

todo, a la for ma ción pro fe sio nal; por esto son in com -

pren si bles las con duc tas ac tua les de al gu nos pro fe sio -

na les fren te a la toma de de ci sio nes.

3.  El arrepentimiento y la culpa vs. 

el castigo

De la pre mi sa an te rior se de ri va esta: un su je to pue de

“aca tar” una nor ma ex ter na con base en su con vic ción

–y por ello de ma ne ra vo lun ta ria–, o bien obe de cer la

por te mor al cas ti go. En re su men, la san ción ante la vio -

la ción de los pre cep tos éti cos es el re mor di mien to y ante 

la vio la ción de los pre cep tos le ga les es el cas ti go. 

4.  La conciencia vs. el Estado

El ori gen de las nor mas mo ra les es la con cien cia, mien -

tras que el ori gen de las nor mas le ga les es el Esta do.  En

este pun to es evi den te que, si el de re cho bus ca una con -

vi ven cia ar mó ni ca y la jus ti cia, en un Esta do de mo crá ti -

co, este, en re pre sen ta ción de los in di vi duos, bus ca rá

que las nor mas mo ra les en las cua les coin ci den la ma yo -

ría de los in di vi duos que den plas ma das en las le yes1.

De es tas di fe ren cias y si mi li tu des sur ge tam bién la

re la ción en tre éti ca y de re cho: el de re cho es una “éti ca

ob je ti va da”. Mas si ni, ci ta do por Mar tí nez (12), se ña la:

“Para la éti ca clá si ca, un sis te ma ju rí di co bien es truc -

tu ra do debe fun cio nar como ins tru men to pú bli co de

for ma ción mo ral.  De ahí que la ley es bue na y con ve -

nien te en tan to sa tis fa ce esa ne ce si dad éti ca de la co -

mu ni dad”.  

Lyons lo ex pre sa cla ra men te en su li bro Éti ca y

de re cho:

Na die pone en duda que las opi nio nes mo ra les in flu yen

so bre el de re cho. (…) Las le yes co rres pon den al có di go

de va lo res en uso por aque llos que tie nen ca pa ci dad

para in fluir en su de sa rro llo.  El de re cho, a su vez, re per -

cu te en las ac ti tu des mo ra les.  Su cum pli mien to, por

ejem plo, tien de a re for zar los va lo res que re fle jan” (13).
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1 Es importante aclarar que esto no significa que, en la

práctica, todas las leyes reflejen la conciencia moral de una

sociedad. De hecho, no es  difícil encontrar en leyes

colombianas intereses económicos y políticos a partir de los

cuales, por encima de las consideraciones éticas,  se crean las

leyes. La ley 100 de 1993, por ejemplo, está basada en unos

principios éticos incuestionables. Sin embargo, la

reglamentación de la ley en ocasiones deja claros los intereses y 

poderes económicos y políticos y desdibuja los aspectos éticos

en que deberían soportarse. La llamada “posición dominante”

de aseguradores (EPS) sobre IPS es una muestra de ello.
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En este sen ti do, las le yes de en fer me ría –tan to la

266 que re gla men ta la pro fe sión en Co lom bia como la

911 por la cual se dic tan dis po si cio nes en ma te ria de res -

pon sa bi li dad deon to ló gi ca para el ejer ci cio de la pro fe -

sión de en fer me ría en Co lom bia y se es ta ble ce el

ré gi men dis ci pli na rio co rres pon dien te– tie nen su ori -

gen en la con cien cia so cial y no en la con cien cia in di vi -

dual. Pero hay que re co no cer tam bién, como lo hace

Lyons, que “la ley no siem pre en cua dra en los pa tro nes

mo ra les me dian te los cua les pue de ser va lo ra da” y que

“es mo ral men te fa li ble”2.

Para su cum pli mien to, las le yes re quie ren de los

pro fe sio na les de en fer me ría “in ves ti ga ción per so nal,

di rec ta, no una cie ga acep ta ción de la au to ri dad”.

Cum plir la ley por que es un man da to ex ter no no hace a

los pro fe sio na les ver da de ra men te res pon sa bles. Re fle -

xio nar so bre la ley y en ten der cómo se ve afec ta da la

prác ti ca pro fe sio nal a par tir de ella, tan to como pre gun -

tar se en tor no a las con ver gen cias y di ver gen cias de es tas

le yes con los im pe ra ti vos in ter nos y las con se cuen cias de

ele gir ac tuar o no con for me a ellas, es lo que hace a los

su je tos res pon sa bles. No se tra ta, como afir ma Lo ner -

gan (14), de “ad he rir” a los pa rá me tros mo ra les rei nan -

tes, sino de de sa fiar los cuan do pa rez can vi cia dos.

Hay que re co no cer que las le yes  266 y 911 pa re cen

con tra rias en mu chos sen ti dos a lo que el sis te ma de sa -

lud pide que los en fer me ros ha gan. En prin ci pio, pa re ce

di fí cil para mu chos pro fe sio na les asu mir en la prác ti ca

que es po si ble la con ti nui dad, la ca li dad y la in te gra li dad 

del cui da do de en fer me ría, por men cio nar solo tres de

los prin ci pios de las le yes, en un con tex to que en la teo -

ría ha bla de ca li dad pero en la prác ti ca ha bla de re du cir

cos tos a como dé lu gar.

La ley es un lla ma do a re cla mar unas con di cio nes

la bo ra les, de in fraes truc tu ra y re cur sos hu ma nos que el

sis te ma no ofre ce y, más gra ve aún, que no está in te re sa -

do en ofre cer. Por otra par te, su gie re que es un de ber del

en fer me ro opo ner se a par ti ci par en ac tos que vio len sus

prin ci pios y, más aún, re cla mar por el pa cien te lo que él

no esté en ca pa ci dad de re cla mar y que el pro fe sio nal

sabe que es lo jus to, es de cir, ser los abo ga dos de los pa -

cien tes, un com pro mi so que ad qui rió la pro fe sión des de 

su mis mo na ci mien to. Abo gar por ellos pa re ce re pre -

sen tar un pe li gro para mu chos pro fe sio na les:  se pien sa

que la con ti nui dad en el em pleo, el re co no ci mien to y las

ne ce si da des in di vi dua les es tán en juego.

Sin em bar go, las le yes no pue den ni de ben ser en -

ten di das como un con jun to de nor mas que re pre sen tan

una ame na za para el ejer ci cio de la pro fe sión en Co lom -

bia. Estas, con sus de fec tos y li mi ta cio nes, de jan cla ro

que es hora de que los va lo res, prin ci pios y vir tu des pro -

pios de la pro fe sión jue guen un pa pel más ac ti vo en el

de sem pe ño pro fe sio nal. Más aún, es una cla ra con fir -

ma ción, para quie nes to da vía con si de ran que la en fer -

me ría es un ofi cio, una téc ni ca o una pro fe sión

he te ró no ma, de que es una pro fe sión vá li da como in ter -

lo cu tor en cual quier es ce na rio de dis cu sión y de de ci -

sión en tor no a los pro ble mas de sa lud y de bie nes tar de

las per so nas, las co mu ni da des y las ins ti tu cio nes.

Es im por tan te que, en me dio de las in cer ti dum bres

que sur gen a par tir de su lec tu ra tex tual (es de cir, sin

aná li sis) y del te mor que ge ne ran los ob je ti vos y fun cio -

nes del Tri bu nal de Éti ca en Enfer me ría y las san cio nes

es ta ble ci das en la ley 911, se con si de re que las le yes

abren la po si bi li dad a los pro fe sio na les de en fer me ría de 

ha cer se oír fren te a los otros pro fe sio na les, no solo de la

sa lud. Pero, so bre todo, la nor ma ti vi dad im po ne el reto

2  El aná li sis de Lyons da por he cho la re la ción en tre éti ca

y de re cho. El au tor acla ra que hay quie nes su gie ren que sien do

el de re cho un fe nó me no so cial, no de be rían in tro du cir se los

jui cios mo ra les a los he chos que son ob je to de in ves ti ga ción

des de el de re cho. Sin em bar go, acla ra que esta pro pues ta no

tiene lu gar en su aná li sis que, como se acla ró an tes, se basa en

la re la ción en tre éti ca y de re cho.

El Derecho es el conjunto de

principios y reglas a que están

sometidas las relaciones

humanas en toda sociedad.

En este contexto se formulan
las leyes para hacer posible

la convivencia. Las leyes buscan

lograr intereses comunes,

como la paz, el bienestar,

la justicia y el progreso. 



de de mos trar en la co ti dia ni dad que como pro fe sio na -

les, y por ello res pon sa bles y au tó no mas en las de ci sio -

nes, las en fer me ras es tán en ca pa ci dad de asu mir las

exi gen cias que im po ne el sis te ma de se gu ri dad so cial en

sa lud, y tam bién de con tro ver tir las, de bus car cam biar -

las si las con si de ran in jus tas, así como de trans for mar

las le yes de en fer me ría mis mas y el sis te ma de sa lud si

es tos no re fle jan la con cien cia pro fe sio nal. 

No es un buen co mien zo asu mir que hay que cum -

plir la ley –en este caso las le yes 911 y 266– por que es ley 

y en se ñar la como si nó ni mo de éti ca y res pon sa bi li dad

pro fe sio nal, sin un co no ci mien to teó ri co pre vio de con -

te ni dos de éti ca, bioé ti ca y res pon sa bi li dad pro fe sio nal. 

Para que la ley se in cor po re en la vida co ti dia na, es im -

pres cin di ble ana li zar la, cues tio nar la y de ba tir la.  Y la

aca de mia es, por su na tu ra le za, el es pa cio más ade cua -

do, aun que no el úni co, para ha cer lo.  Es de esta ma ne ra, 

no de otra, como los en fer me ros se ha cen res pon sa bles y 

se apro pian de sus ro les pro fe sio na les.
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Páginas de consulta de las leyes y de este tema

La ley 266 de 1996 puede consultarse en: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0266_96.HTM

La ley 911 de 2004 puede consultarse en:  http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0911004.HTM

Artículos en inglés sobre este tema pueden consultarse en: http://www.nursingethics.ca/articles.html


