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Introducción 
Valorar las implicaciones éticas de una determinada acción implica saber discernir entre lo 
conveniente y lo no conveniente (Savater, 1991), lo cual está condicionado por el sistema social 
de valores y códigos morales donde individuos e instituciones estamos inmersos. Este sistema 
cambia en el tiempo siendo por tanto susceptible de mejora. La reflexión sobre ética es una 
competencia a adquirir por los estudiantes universitarios, que sin embargo parece descuidada, 
pensándose que la ética se instalará en los estudiantes al adquirir los conocimientos científico-
técnicos (Esteban y Buxarrais, 2004). La ética debe primar en la construcción de los sistemas 
alimentarios (FAO, 2001) y los veterinarios, como agentes del sistema, tienen competencias en 
esa construcción. El presente trabajo describe un seminario que aborda cuestiones éticas 
relacionadas con la producción y consumo de derivados cárnicos dentro de la asignatura de 
Tecnología de los Alimentos. 

Método didáctico 
El seminario tiene lugar al final de un bloque de prácticas de elaboración de derivados cárnicos en 
planta piloto, de 16 horas de duración, en grupos de unos 25 estudiantes. Las últimas 4 horas se 
dedican a valorar la calidad de los derivados cárnicos elaborados (2 horas) y la reflexión ética 
sobre los derivados cárnicos en general (2 horas). El método de utilizado es debate dirigido o 
discusión guiada defendiendo posiciones, tesis o roles contrapuestos, utilizando el aprendizaje 
cooperativo mediante el trabajo en grupo (Fernández March, 2005). 

Al inicio del bloque se establecen 3 grupos de 6-7 estudiantes y a cada grupo se le asigna una 
cuestión de reflexión ética, se le divide en dos y se pide a cada subgrupo la defensa de una 
respuesta/postura positiva o negativa. Ejemplos: i) ¿Aprender sobre tecnología de la carne 
cambiará la responsabilidad de los futuros profesionales del sector cárnico? Muy de acuerdo – en 
desacuerdo; ii) ¿Las innovaciones en la industria cárnica disminuyen la calidad de los derivados 
cárnicos? Normalmente si - no; iii) ¿Debería haber un comité evaluador de la idoneidad ética de 
las innovaciones tecnológicas del sector cárnico? Conveniente – no conveniente. Además se 
proporciona a los estudiantes indicaciones básicas sobre el procedimiento de debate y que cada 
subgrupo lleve al seminario dos argumentos que sustenten su postura y una justificación de cada 
argumento (200 palabras). 

En la sesión presencial el profesor habla de “sistemas alimentarios”, enmarcando la producción de 
derivados cárnicos dentro del sistema y señalando valores o consideraciones éticas pertinentes. 
Posteriormente se inicia el debate. La evaluación se realiza en dos partes: i) los estudiantes 
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juzgan la habilidad de sus compañeros en la defensa de argumentos y contraargumentos; ii) el 
profesor valorará en el texto con la argumentación y justificación lo siguiente: pertinencia y fuerza 
de los argumentos, lógica de la justificación y soporte de la justificación con opiniones de grupos o 
instituciones sociales, evidencias científicas o estudios de caso. 

Consideraciones adicionales 
Este seminario tiene solo un curso de vida y requiere de rodaje y autoevaluación para mejorarse. 
Como aspectos susceptibles de mejora se destaca la optimización de la dinámica de la clase, la 
acumulación de bibliografía de apoyo, el desarrollo de herramientas para garantizar la adquisición 
de competencias en ética, la coordinación con otros docentes que realicen actividades de 
contenido ético. 
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