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Contacto:	  maria3729@hotmail.com	  
	  

Si	  miramos	  en	  perspectiva	  la	  tierra	  en	  relación	  con	  el	  universo,	  incluso	  solamente	  con	  el	  descubierto	  y	  fotografiado,	  consideramos	  

que	  frente	  a	  esa	  grandeza	  nuestra	  pequeñez	  carece	  de	  peso	  como	  para	  que	  no	  podamos	  ser	  felices.	  Pero	  poco	  después	  volvemos	  a	  

la	  tierra	  y	  nuestro	  pequeño,	  pequeñísimo,	  ínfimo	  espacio	  cotidiano,	  rodeado	  de	  seres	  tan	  ínfimos	  como	  nosotros	  se	  convierte	  en	  un	  

universo	  que	  atrapa	  toda	  nuestra	  atención	  y	  conmueve	  nuestro	  ánimo	  hasta	  hacernos	  perder	  muchas	  veces	  la	  escasa	  vida	  y	  felicidad	  

que	  podemos	   gozar.	   En	  una	   famosa	   frase	   Sartre	   afirmaba	  que	   “el	   infierno	   son	   los	   otros”,	   lo	   cual	   puede	   ser	   traducido	   como	  que	  

viviríamos	   felices	   solos,	   pero	   como	  nunca	  podremos	  hacerlo,	   porque	   la	   soledad,	   la	   individualidad	   es	   un	  mito	   imposible	   de	   hacer	  

realidad,	  según	  Sartre	  estamos	  condenados	  al	  infierno.	  ¿Seríamos	  felices	  viviendo	  solos?	  ¿Cuán	  solos	  para	  no	  sentirnos	  solos?	  Y	  con	  

esos	  que	  elegimos…	  ¿no	  habría	  conflictos?¿podríamos	  vivir	  con	  ellos	  en	  el	  “cielo”	  por	  contraposición	  al	  infierno?	  es	  decir	  un	  tiempo	  

infinito	  sin	  conflictos.	  Conflicto	  y	  condición	  humana	  parecen	  darse	  mano	  al	  punto	  que	  todos	  los	  logros	  de	  la	  humanidad	  en	  materia	  

moral,	  e	  incluso	  científica,	  nacen	  al	  calor	  del	  conflicto.1	  

	  

De	  modo	   que	   lo	   que	   debemos	   resolver	   es	   cómo	   convivir	   aceptando	   que	   la	   vida	   es	   conflictiva,	   lograr	   un	  modo	   de	   vida	   en	   que	  

aceptemos	   que	   no	   podemos	   evitar	   estar	   con	   otros,	   vivir	   con	   otros,	   depender	   de	   otros	   que	   son	   diferentes	   y	   por	   ello	   generan	  

conflicto,	  choque.	  	  

	  

El	  conflicto	  
Al	  momento	  de	  analizarla,	  nos	  encontramos	  con	  que	  esa	  convivencia	  puede	  ser	  de	  facto	  o	  de	  derecho.	  Está	  claro	  que	  en	  sociedades	  

donde	  los	  intereses	  comunes	  incluyen	  a	  los	  individuales	  y	  viceversa,	  cada	  uno	  halla	  en	  sus	  propios	  intereses	  el	  interés	  común,	  es	  más	  

fácil	  canalizar	  el	  conflicto	  que	  en	  aquellas	  donde	  el	  interés	  de	  cada	  individuo	  debe	  prevalecer	  por	  sobre	  el	  de	  la	  comunidad	  incluso	  

oponiéndose	  a	  ella.	  En	  este	  caso	  buscamos	  una	  convivencia	  que	  debe	  alcanzar	  algún	  grado	  de	  armonía	  que	  podríamos	  comparar	  con	  

los	  que	  deben	  alcanzar	  los	  sonidos	  de	  diferentes	  instrumentos	  en	  una	  sinfonía.	  Pero	  lograr	  esto	  en	  una	  sinfonía	  supone	  que	  quien	  la	  

está	  creando	  e	  incluso	  tocando	  considere	  el	  todo	  antes	  que	  las	  partes	  y	  afine	  los	  sonidos	  de	  cada	  uno	  desde	  el	  sonido	  final	  esperado,	  

lo	  que	  se	  busca	  es	  alcanzar	  un	  objetivo	  común:	  la	  sinfonía.	  La	  actuación	  de	  los	  instrumentos	  ha	  sido	  pensada	  por	  el	  músico	  desde	  la	  

sinfonía	  y	  no	  al	  revés,	  no	  se	  ha	  hecho	  la	  música	  para	  cada	  instrumento	  y	  luego	  se	  han	  sumado,	  en	  ese	  caso	  no	  habría	  sinfonía	  sino	  lo	  

que	  hoy	  denominamos	  metal	  rock	  que	  busca	  precisamente	  la	  disonancia,	  lo	  inarmónico.	  De	  hecho,	  hay	  momentos	  en	  las	  sinfonías	  

donde	   los	  sonidos	  no	  suenan	  con	  total	  armonía,	  pero	  se	  van	  acomodando	  hasta	  el	  movimiento	  final,	  van	  buscando	  armonizar	   los	  

unos	  con	  los	  otros	  para	  lograr	  un	  cometido	  común:	  lograr	  música.	  	  

	  

Es	  muy	  curioso	  que	  el	  prefino	  sin	  que	  significa	  en	  muchas	  palabras	  con	  2,	  como	  preposición	  significa	  lo	  contrario	  de	  con:	  carencia,	  

falta.	  De	  modo	  que	  podemos	  considerar	  una	  convivencia	  deseable	  aquella	  que	  sea	  sintética,	  sinfónica,	  sincopada	  donde	  el	  prefijo	  sin	  

describa	  el	  aparejamiento,	  la	  cercanía,	  el	  concurso	  de	  los	  fines	  y	  los	  medios.	  Una	  convivencia	  que	  no	  fuera	  armónica,	  sinérgica,	  no	  

sería	  con-‐vivencia	  sino	  contravivencia	   ,	   reinaría	   la	  disidencia,	   la	  desarmonía,	   la	   incompatibilidad,	   la	   incomprensión,	   la	  antipatía,	  el	  

desacuerdo,	   no	   necesariamente	   la	   discordia	   sino	   la	   competencia	   como	   rivalidad,	   como	   interacción	   desventajosa.	   Asociamos	  
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convivencia	  con	  diálogo,	  acuerdo,	  simpatía,	  comprensión	  compatibilidad,	  coexistencia,	  armonía.	  Pero	  la	  vida	  humana	  no	  tiene	  una	  

única	   modalidad	   ni	   una	   única	   manera	   de	   realizarse,	   sin	   dejar	   de	   hallar	   convivencia,	   entendimiento,	   simpatía	   nos	   encontramos	  

permanentemente	  con	  el	  desacuerdo,	  la	  disidencia;	  la	  incompatibilidad	  es	  algo	  intrínseco	  a	  la	  vida	  social.	  La	  pregunta	  es	  cómo	  lograr	  

convivir,	  es	  decir	  vivir	  con	  otros	  disarmónicamente,	  es	  decir,	  siguiendo	  el	  razonamiento	  sartreano	  cómo	  hacer	  para	  que	  nuestra	  vida	  

no	  sea	  un	  infierno.	  

	  

Muchas	  respuestas	  a	  este	  problema,	  en	  la	  historia	  de	  la	  humanidad,	  provinieron	  de	  voces	  ajenas	  a	  las	  del	  hombre	  en	  el	  supuesto	  de	  

que	  esas	  voces	  eran	  más	  poderosas,	  más	  sabias,	  más	  perfectas	  y	  podían	  indicarnos	  el	  rumbo.	  Esas	  voces	  provenían	  para	  los	  griegos	  

del	   orden	   del	   ser,	   para	   los	   judeo-‐cristianos	   de	   un	   dios	   personal,	   para	   los	   románticos	   de	   la	   naturaleza,	   para	   otras	   religiones	   de	  

diferentes	  imágenes	  de	  la	  divinidad.	  La	  fe	  permite,	  a	  ciertas	  comunidades,	  mantener	  las	  respuestas	  religiosas,	  pero	  nuestra	  cultura,	  

a	   partir	   de	   la	  modernidad	   ha	   puesto	   al	   hombre	   individual,	   separado	   de	   toda	   ecclesia,	   como	   centro	   de	   decisiones.	   Ya	   no	   es	   una	  

asamblea	   la	  soberana	  sino	  el	   individuo	  solo,	  dueño	  de	  sí	  mismo,	  de	  su	  presente,	  pasado	  y	   futuro.	  La	  razón	  de	  este	   individuo	  que	  

carga	   con	   el	   peso	   del	   reconocimiento	   del	   bien,	   ha	   sido	   asociada	   a	   la	   libertad,	   ha	   rechazado	   todo	  mandato	   que	   no	   provenga	   del	  

mismo	  sujeto	  humano.	  Es	  muy	  interesante	  la	  historia	  del	  origen	  del	  hombre	  moderno,	  también	  lo	  es	  la	  de	  su	  declinación	  que	  tiene	  

que	  ver	   fundamentalmente	  con	  que	  esa	   ley	  que	  el	   individuo	  debía	  darse	  a	  sí	  mismo	  solo	  puede	  tener	  vigencia	  y	   legitimidad	  si	  es	  

justa,	  es	  decir	  si	  obedece	  a	  un	  mandato	  comunitario.	  Esta	  es	  la	  base	  de	  la	  ética	  kantiana	  y	  de	  la	  democracia.	  

	  

El	  orden	  que	  nuestra	  cultura	  ha	  puesto	  como	  marco	  de	  las	  conductas	  individuales	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  comunidad.	  Si	  bien	  proviene	  

de	   la	   autonomía	   del	   humano,	   esta	   autonomía	   no	   opera	   individualmente,	   la	   soberanía,	   el	   poder	   de	   establecer	   leyes,	   no	   es	   del	  

individuo	  sino	  de	  los	  pueblos.	  	  

	  

Justicia	  y	  poder	  
A	  partir	  del	  siglo	  XIV,	  gracias	  a	  pensadores	  como	  Maquiavelo,	  comienza	  a	  asociarse	  la	  legitimidad	  política	  al	  mandato	  popular.	  Es	  así	  

que	   a	   partir	   de	   la	  modernidad	   no	   se	   duda	   en	   calificar	   de	   legítimo	   a	   todo	   poder	   que	   resulta	   del	   ejercicio	   de	   una	   soberanía	   que	  

proviene	  de	  la	  voluntad	  popular	  y	  permite	  que	  el	  vigor	  y	  la	  fuerza	  que	  necesitan	  las	  leyes	  resulte	  inmediata	  y	  directamente	  aplicable	  

por	  su	  propio	   imperio.	  Sin	  embargo,	  esa	   ley	  no	  puede	  responder	  al	  capricho	  de	   las	  mayorías	  sino	  que	  debe	  estar	  sostenida	  sobre	  

fundamentos	  éticos.	  De	  modo	  que	  no	  basta	  con	  que	  la	  ley	  sea	  resultado	  de	  la	  voluntad	  popular	  sino	  que	  debe	  tener	  un	  signo	  ético	  

para	  ser	  legítima,	  es	  decir:	  debe	  provenir	  de	  la	  libertad	  humana,	  pero	  ser	  buena.	  Desde	  allí	  es	  preciso	  pensar	  otras	  características	  de	  

la	   soberanía	  popular,	  diferentes	  de	   las	  que	  marcara	  Maquiavelo.	  Para	  este	   influyente	  autor	  el	  poder	  y	   la	  ética	  están	   separados	  y	  

siguen	   caminos	   diferentes	   e	   incluso	   para	   obtener	   el	   primero	   es	   necesario	   olvidar	   definitivamente	   a	   la	   segunda.	   La	   obra	   de	  

Maquiavelo,	  El	  Príncipe,	  consiste	  en	  una	  serie	  de	  consejos	  al	  mandatario	  para	  ganarse	  el	  favor	  popular	  y	  describe	  todas	  las	  artimañas	  

a	  que	  debe	  acudir	  para	  obtenerlo,3	  que	  no	  evitan	  ni	  la	  deshonestidad	  ni	  la	  traición	  ni	  la	  mendicidad	  ni	  cualquier	  acto	  de	  corrupción.	  

Desde	  una	  perspectiva	  política,	  se	  suele	  asociar	  esta	  reflexión	  al	  populismo,4	  considerando	  que	  el	  poder	  del	  soberano	  tiene	  que	  ver	  

necesariamente	  con	  el	  favor	  popular	  asociado	  al	  de	  las	  masas	  (generalmente	  pobres)	  que	  se	  compra	  con	  prebendas.	  Para	  otros	  por	  

el	  contrario	  el	  populismo	  sería	  la	  “incorporación	  de	  las	  masas	  al	  juego	  político”.5	  

	  

Hay	  en	  realidad,	  una	  delgada	   línea	  entre	   la	  práctica	  maquiavélica	  que	  se	  asocia	  con	   la	  primera	  noción	  de	  populismo	  y	  el	  segundo	  

concepto	  del	  mismo	  por	  el	  cual	  lo	  que	  el	  pueblo	  (especialmente	  los	  grupos	  menos	  beneficiados	  económica	  y	  socialmente)	  obtiene	  

no	  son	  beneficios	  económicos	  a	  cambio	  de	  poder	  (voto),	  sino	  la	  puesta	  en	  práctica	  de	  su	  propio	  poder6	  para	  lograr	  la	  satisfacción	  de	  
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sus	  reales	  necesidades	  como	  sería:	  “comer	  tres	  veces	  por	  día”,7	  ser	  propietario	  de	  una	  casa,	  poder	  educarse,	  acceder	  a	  servicios	  de	  

salud	   y	   de	   defensa	   de	   sus	   derechos	   gratuitamente,	   gozar	   de	   condiciones	   de	   trabajo	   dignas,	   de	   descanso,	   de	   ambiente	   no	  

contaminado,	  de	  comida	  sana,	  de	  fiestas.	  

	  

Tenemos	  muchos	  Maquiavelos	  hoy	  gobernando	  los	  países,	  que	  compran	  las	  voluntades	  populares	  y	  no	  tan	  populares	  en	  busca	  de	  

una	   legitimidad	   espuria	   de	   sus	   intereses.	   Tenemos	   muchos	   Maquiavelos	   que	   incluso	   adoptan	   los	   discursos	   del	   derecho	   de	   los	  

pueblos	   para	   que	   los	   pueblos	   consideren	   que	   el	   bienestar	   es	   igual	   a	   progreso	   y	   que	   éste	   se	   logrará	   gracias	   a	   la	   tecnología	   y	   la	  

economía	  de	  mercado.	  	  

	  

Acudiendo	  a	  la	  posibilidad	  de	  pensar	  otro	  origen	  para	  la	  legitimidad	  de	  las	  leyes	  que	  la	  mera	  aprobación	  de	  una	  mayoría,	  debemos	  

tener	  en	  claro	  que	  la	  apreciación	  maquiavélica	  está	  totalmente	  marcada	  por	  un	  pragmatismo	  que	  busca	  el	  poder	  por	  el	  poder.	  Solo	  

bajo	   la	   exigencia	   de	   que	   la	   conducta	   social	   y	   particular	   esté	   sostenida	   éticamente	   y	   que	   el	   resultado	   sea	   la	   vigencia	   de	   la	   ley,	  

evitaremos	  las	  trampas	  maquiavélicas,	  los	  discursos	  sofísticos,	  las	  consignas	  repitiendo	  palabras	  que	  han	  sido	  vaciadas	  de	  contenido	  

como	  libertad	  e	  igualdad.	  

	  

Derechos	  humanos	  
Es	  preciso	  no	  dejarse	  engañar,	  ejercer	  la	  crítica	  para	  comprender	  que	  lo	  único	  que	  permite	  la	  libertad	  y	  la	  igualdad	  es	  la	  solidaridad,	  

es	  decir	  que	  todos	  podamos	  vivir	  en	  igualdad	  de	  condiciones,	  como	  decisión	  libre	  de	  todos	  y	  de	  cada	  uno.	  Esto	  es	  lo	  que	  llevó	  a	  Kant	  

a	  construir	  una	  ética	  sustento	  de	   toda	  política	  sobre	  una	  razón	  trascendental,	  una	  voluntad	  buena	  en	   tanto	   libre	  e	   igualadora	  de	  

todos	  los	  hombres,	  donde	  se	  halla	  la	  clave	  de	  todo	  consenso,	  de	  toda	  deliberación,	  de	  toda	  decisión	  moral.	  	  

	  

Elaborar	  un	  pensamiento	  ético	  que	  respondiera	  a	  deliberaciones	  sustentadas	  por	  la	  razón	  universal	  y	  no	  ignorara	  las	  necesidades	  y	  

deseos	  particulares,	   requirió	  siglos	  de	   reflexión	   filosófica,	  de	  movimientos	  políticos	  y	  de	  pensamiento	  moral.	  Por	  ello	   lo	  que	  Kant	  

encontró	  fue	  un	  imperativo	  que	  trascendía	  no	  solo	  los	  intereses	  particulares	  sino	  los	  nacionales,	  y	  que	  podía	  ser	  adoptado	  por	  un	  

consenso	  de	  naciones	  como	  universal	  y	  absoluto	  para	  poder	  ser	  convertido	  por	  ellas	  en	  declaraciones	  de	  principios	  y	  en	  pactos	  de	  

convivencia.	  Ese	  imperativo	  que	  obliga	  a	  tratar	  a	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  los	  seres	  humanos	  como	  fin	  y	  no	  como	  medio,	  implica	  ciertos	  

supuestos	   filosóficos	   que	   pueden	   ser	   traducidos	   por	   valores	   culturales:	   la	   igualdad,	   la	   libertad,	   la	   solidaridad,	   la	   dignidad	   de	   la	  

persona	  que	  exige	  el	  mutuo	  reconocimiento.	  Esta	  propuesta	  se	  puso	  como	  base	  de	  una	  política	  internacional	  que	  intentó	  cambiar	  el	  

puro	  pragmatismo	  maquiavélico,	  por	  un	  consenso	  internacional,	  esta	  propuesta	  alcanzó	  su	  máxima	  expresión	  con	  la	  declaración	  de	  

derechos	  humanos.	  Sin	  embargo,	   los	  poderes	  siempre	  atentos	  se	  apoderaron	  de	  los	  derechos	  humanos,	   los	  calificaron	  de	  civiles	  y	  

aseguraron	   que	   se	   trataba	   de	   una	   declaración	   que	   obligaba	   a	   las	   personas	   a	   no	   violar	   los	   derechos	   de	   otras	   personas,	   que	   los	  

estados	   solo	   podían	   ejercer	   funciones	   de	   vigilancia.8	   Pero	   algo	   había	   pasado,	   esa	   obligación	   de	   reconocer	   que	   todos	   los	   seres	  

humanos	  eran	  iguales	  y	  libres	  significó	  el	  reconocimiento	  de	  la	  situación	  de	  indignidad	  en	  que	  se	  encontraban	  millones	  de	  humanos	  

para	   quienes	   esos	   derechos	   no	   existían.	   Enfrentarse	   al	   derecho	   implica	   un	   primer	   movimiento	   de	   exposición	   de	   la	   miseria	   del	  

individuo	   humano,	   de	   sus	   incapacidades,	   sus	   dependencias,	   sus	   límites,	   frente	   a	   una	   comunidad	   que	   lo	   reconoce	   digno,	   valioso	  

cuando	  le	  reconoce	  sus	  derechos.	  El	  derecho	  no	  es	  un	  grito	  de	  protesta	  como	  podía	  serlo	  el	  de	  Job,	  no	  es	  un	  pedido	  de	  clemencia	  ni	  

un	  lamento	  trágico,	  es	  un	  grito	  de	  pie	  no	  de	  rodillas,	  es	  un	  grito	  con	  el	  que	  se	  exige,	  se	  reclama	  a	  la	  comunidad	  suplir	  la	  indigencia.	  Si	  

bien	   el	   reclamo	   nace	   del	   reconocimiento	   de	   indigencia,	   es	   a	   la	   vez	   la	   proclama	   de	   la	   dignidad.	   Es	   un	   reconocimiento	   de	   que	   el	  

individuo	   no	   puede	   nada	   solo,	   que	   todo	   lo	   que	   haga:	   su	   construcción	   del	   presente,	   su	   proyección	   al	   futuro	   y	   su	   valoración	   del	  
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pasado,	  solo	  puede	  hacerla	  con	  otros,	  entre	  otros,	  junto	  a	  otros,	  para	  otros,	  pero	  que	  debe	  ser	  reconocido	  por	  los	  otros.	  El	  reclamo	  

de	  derechos	  es	  posible	  en	  tanto	  y	  en	  cuanto	  se	  acepta	  ser	  parte	  constitutiva	  de	  una	  comunidad	  que	  tiene	  obligaciones	  para	  con	  sus	  

miembros.	   La	   justicia,	   esa	   que	   es	   el	   punto	   crucial	   de	   la	   ética,	   es	   la	   respuesta	   a	   una	   condición	   corporal	   del	   hombre	   que	   lo	   hace	  

vulnerable.	  Reconocer	  que	  todos	  los	  seres	  humanos	  tienen	  derechos	  es	  reconocer	  que	  son	  parte	  de	  una	  comunidad	  que	  tiene	  con	  

ellos	  obligaciones	  y	  ese	  fue	  el	  segundo	  paso.	  En	  1966,	  18	  años	  más	  tarde,	  muchos	  de	  los	  estados	  que	  conformaban	  la	  unión	  de	  las	  

naciones	  firmaron	  un	  pacto	  por	  el	  cual	  reconocían	  que	  los	  estados	  debían	  garantizar	  a	  sus	  pueblos	  derechos	  económicos,	  sociales	  y	  

culturales.	   9	   Ya	   no	   era	   una	   cuestión	   individual,	   ahora	   las	   sociedades	   se	   obligaban	   a	   reconocer	   los	   derechos	   de	   quienes	   las	  

conformaban	   y	   éstos,	   como	   elementos	   constitutivos	   de	   esas	   sociedades,	   se	   obligaban	   a	   garantizarse	   como	   sociedad	   que	   esos	  

derechos	  serían	  cumplidos.	  Proclamar	  la	  primera	  declaración	  y	  adherir	  a	  estos	  pactos,	  como	  vienen	  haciendo	  muchos	  países	  que	  no	  

adhirieron	  a	  los	  documentos	  originales,	  es	  reconocer	  que	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  los	  hombres	  es	  digno	  de	  respeto	  como	  tal,	  que	  su	  vida	  

es	   inviolable,	   su	   salud	   invaluable,	   su	   libertad	   incondicionable	   y	   que	   el	   estado	   no	   solo	   es	   garante	   de	   que	   esto	   se	   cumpla	   en	   la	  

sociedad	   sino	  que	   tiene	   la	  obligación	  de	  proveer	   las	  medidas	  necesarias	  para	  que	  estos	  derechos	  puedan	  ejercerse.	   El	   deber	  del	  

estado	  y	  por	  consiguiente	  de	  cada	  uno	  de	  los	  miembros	  de	  la	  sociedad	  que	  lo	  sostiene,	  es	  poner	  en	  práctica	  acciones	  que	  permitan	  

la	  plena	  vigencia	  de	   los	  derechos	  para	  todos	  y	  cada	  uno	  de	   los	  que	   la	  componen.	  El	  ejercicio	  de	   la	   justicia,	   la	  primera	  virtud	  ética	  

tiene	  que	  ver	  con	  que	  la	  sociedad	  por	  intermedio	  del	  estado,	  procure	  cubrir	  las	  necesidades	  comunes,	  aquello	  que	  los	  componentes	  

de	  esa	  sociedad	  reclamen	  como	  necesidades	  insatisfechas	  para	  poder	  vivir:	  alimentación,	  o	  mejor	  comida;	  vivienda,	  o	  mejor	  hogar;	  

educación,	  o	  mejor	  sabiduría;	  ambiente	  no	  contaminado,	  o	  mejor	  posibilidad	  de	  convivir	  con	  la	  naturaleza;	  trabajo,	  o	  mejor	  un	  lugar	  

en	  la	  sociedad;	  reconocimiento,	  o	  mejor	  amor.	  	  

	  

No	   hay	   justicia	   sin	   igualdad,	   sin	   el	   reconocimiento	   igualitario	   de	   la	   dignidad	   de	   todos	   los	   hombres.	   Los	   derechos	   humanos	   son	  

proclamas	  hechas	  por	   la	  sociedad	  para	  sí	  misma	  como	  un	  ayuda	  memoria	  respecto	  de	   lo	  que	  significa	  vivir,	  o	  mejor	  con-‐vivir	  a	   la	  

manera	  del	  ser	  humano,	  proclamas	  que	  luego	  se	  convierten	  en	  pactos	  es	  decir	  deudas.	  Y	  ello	  supone	  justicia,	  por	  supuesto	  que	  el	  

ejercicio	  de	  la	  justicia	  legal	  pero	  antes	  que	  ella	  de	  la	  justicia	  moral	  que	  implica	  como	  primera	  mayor	  condición,	  la	  igualdad.	  	  

	  

La	  progresión	  en	  el	  reconocimiento	  de	  los	  derechos	  humanos	  es	  una	  progresión	  en	  el	  reconocimiento	  de	  que	  los	  derechos	  no	  tienen	  

que	  ver	  con	  vidas	  individuales	  vividas	  para	  sí	  mismo,	  sino	  con	  vidas	  compartidas,	  vividas	  con	  otros.	  La	  vigencia	  de	  los	  derechos	  solo	  

es	  posible	  cuando	  es	  la	  comunidad	  la	  que	  los	  pone	  en	  acto,	  si	  no,	  solo	  existen	  en	  potencia.	  Solo	  si	  genera	  obligación	  solidaria	  en	  el	  

que	  lo	  reclama	  el	  derecho	  es	  legítimo.	  En	  caso	  contrario	  genera	  injusticia,	  conflicto	  insoluble:	  violencia,	  desigualdad,	  en	  ese	  caso	  solo	  

posibilita	  la	  estricta	  individualidad	  de	  los	  intereses	  que	  pujan	  por	  su	  prevalencia	  sobre	  el	  otro.	  	  

 

Bioética	  y	  derechos	  humanos	  
La	  conducta	  orientadora	  de	  la	  bioética	  no	  puede	  ser	  otra	  que	  la	  marcada	  por	  la	  ética,	  es	  decir	  la	  justicia,10	  no	  puede	  ser	  otra	  que	  el	  

respeto	   al	   otro	   como	   igual	   y	   digno,	   no	   puede	   ser	   otra	   que	   la	   responsabilidad	   en	   libertad.11	   La	   bioética,	   es	   la	   ética	   aplicada	   a	   la	  

concretidad	   de	   la	   vida	   humana,	   la	   ética	   que	   debe	   reconocer	   las	   complejidades	   del	   ser	   humano,	   el	   carácter	   ambiguo	   de	   sus	  

decisiones,	  la	  precariedad	  de	  su	  conocimiento,	  la	  contingencia	  de	  su	  condición	  que	  lo	  enfrenta	  permanentemente	  con	  lo	  efímero	  y	  

dependiente	   de	   su	   vida.	   Precisamente	   esto	   es	   lo	   que	   la	   lleva	   a	   cruzarse	   con	   los	   derechos	   humanos	   casi	   naturalmente,	   la	   lleva	   a	  

adueñarse	   de	   esa	   proclama	   de	   la	   humanidad	   que	   llamamos	   derechos	   humanos	   y	   donde	   encuentra	   una	   profunda	   vocación	   de	  

defensa	   de	   la	   vida,	   de	   la	   auténtica	   vida	   humana.	   En	   el	   reconocimiento	   y	   defensa	   de	   la	   dignidad	   humana,	   es	   donde	   derechos	  
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humanos	  y	  bioética	  tienen	  un	  mismo	  lenguaje,	  y	  deben	  evitar	  que	  ese	   lenguaje	  sea	  desvirtuado,	  bastardeado,	  usado	  para	  todo	  lo	  

contrario	  de	  lo	  que	  significa.	  

	  

La	   bioética	   que	   se	   sustente	   sobre	   los	   derechos	   humanos	   debe	   estar	   atenta	   frente	   a	   realidades	   que	   sin	   ninguna	   duda	   violan	   los	  

derechos	   humanos:	   la	   permanencia	   de	   la	   pobreza	   es	   el	   indicador	  más	   brutal	   de	   esta	   violación	   y	   uno	   de	   los	   disciplinadores	  más	  

efectivos.12	  No	  sirve	  refutar	  esto	  con	  números	  de	  crecimiento	  y	  supuesta	  inclusión,	  este	  aumento	  se	  nos	  hace	  evidente	  cuando	  nos	  

encontramos	  todavía	  en	  nuestros	  países	  con	  hambre,	  enfermedades	  remediables	  y	  muertes	  prematuras,	  cuando	  no	  hay	  modo	  de	  

explicar	   la	  mayor	   desprotección	   de	   las	   poblaciones	   frente	   a	   explotaciones	  multinacionales	   que	   pueden	   enriquecerse	   con	   la	   soja	  

transgénica,	  las	  minas	  a	  cielo	  abierto	  o	  la	  multiplicación	  de	  patentes	  de	  medicamentos	  que	  debieran	  ser	  gratuitos.	  ¿Cómo	  negar	  el	  

mayor	  riesgo	  a	  que	  se	  ven	  expuestos	  los	  pueblos	  por	  la	  expoliación	  de	  las	  riquezas	  naturales,	  la	  destrucción	  de	  bosques,	  glaciares,	  la	  

depredación	  de	  ríos	  y	  mares,	  la	  pérdida	  de	  soberanía	  alimentaria,	  la	  destrucción	  de	  tradiciones	  y	  culturas	  a	  manos	  del	  turismo	  y	  la	  

publicidad,	   la	  devastación	  de	  los	  paisajes	  que	  forman	  parte	  de	  la	  vida	  de	  la	  gente	  en	  beneficio	  de	  ciudades	  anodinas	  y	  hacinantes	  

donde	   la	   explotación	   y	   la	   sumisión	   se	   favorecen?	   ¿Qué	   derechos	   podemos	   decir	   que	   se	   pueden	   defender	   ante	   una	   voraz	   e	  

incontrolada	  visión	  del	  progreso	  a	  costa	  de	  la	  naturaleza	  que	  es	  la	  casa	  del	  hombre	  y	  del	  hombre	  mismo?	  ¿Qué	  derechos	  humanos	  

se	  defienden	  cuando	  las	  diferencias	  entre	  los	  ricos	  y	  los	  pobres	  se	  hacen	  cada	  vez	  más	  grandes?	  ¿Cómo	  afirmar	  que	  defendemos	  los	  

derechos	  en	  la	  región	  mientras	  se	  acrecienta	  día	  a	  día	  el	  tráfico	  de	  personas,	  de	  armas,	  de	  drogas	  legales	  e	  ilegales?	  

	  

No	  podemos	  poner	  a	  los	  derechos	  humanos	  como	  fundamento	  ético	  de	  prácticas	  políticas	  y	  económicas	  que	  no	  respetan	  la	  igualdad	  

ni	  la	  libertad.	  América	  Latina	  no	  reniega	  del	  conflicto	  y	  tiene	  tradición	  de	  darle	  a	  este	  conflicto	  un	  signo	  ético.	  Por	  ello	  creo	  que	  hay	  

algo	  para	  proponer,	  para	  no	  quedarnos	  en	   la	   reflexión	  y	  pasar	  a	   la	  acción,	  algo	  sostenido	  en	   los	  derechos	  humanos	  como	  marco	  

ético	  del	  que	  no	  queremos	  ni	  debemos	  apartarnos,	  y	  ello	  es	  sostener	  y	  poner	  en	  ejercicio	   lo	  que	  el	  sistema	  democrático	  de	  vida,	  

producto	  de	  esos	  supuestos	  de	  libertad	  e	  igualdad	  nos	  reclama:	  que	  los	  estados	  como	  productores	  masivos	  del	  derecho	  positivo	  y	  

titulares	  del	  monopolio	  de	  la	  fuerza,	  se	  tomen	  a	  pecho	  esta	  responsabilidad	  que	  como	  pueblo	  delegamos	  en	  ellos.	  	  

	  

Sin	  ninguna	  duda,	  uno	  de	  los	  ámbitos	  donde	  la	  bioética	  debe	  levantar	  la	  voz,	  es	  en	  el	  de	  la	  atención	  a	  los	  que	  sufren	  enfermedad,	  

donde	   se	  debe	  establecer	   sistemas	  de	   atención	   a	   la	   salud	   gratuitos,	   única	   garantía	   de	  que	  exista	   igualdad	   a	   la	   hora	  de	   reclamar	  

cuidado	  a	  la	  salud	  de	  parte	  del	  sistema.	  La	  igualdad	  puede	  comprenderse	  como	  mediada,	  por	  ejemplo	  por	  dinero,	  valores,	  situación	  

social,	  educación,	  etc.,	  pero	  igualdad	  en	  el	  caso	  de	  los	  derechos	  humanos	  debe	  comprenderse	  en	  sentido	  absoluto.	  Es	  el	  único	  modo	  

de	  hacer	  referencia	  a	  una	  calidad	  de	  relaciones	  entre	  humanos	  que	  son	  absolutamente	  iguales	  en	  dignidad.	  De	  modo	  que	  no	  debe	  

hablarse	  de	  equidad	  en	  relación	  a	  los	  sistemas	  de	  salud	  sino	  de	  igualdad	  en	  tanto	  y	  en	  cuanto	  los	  cuidados	  del	  sistema	  deben	  darse	  

de	  manera	  igualitaria	  a	  todo	  el	  que	  lo	  requiera.	  Que	  se	  garantice	  la	  gratuidad	  de	  los	  sistemas	  será	  el	  medio	  más	  idóneo	  para	  poner	  la	  

atención	  de	  la	  salud	  al	  alcance	  de	  todo	  aquel	  que	  lo	  necesite	  y	  paralelamente	  es	  el	  único	  medio	  de	  evitar	  los	  abusos	  que	  gracias	  a	  la	  

medicalización	  de	  la	  vida,	  obligan	  hoy	  a	  los	  estados	  a	  multiplicar	  permanentemente	  el	  presupuesto	  en	  salud.	  Recordemos	  que	  gran	  

parte	  de	  lo	  que	  hoy	  llamamos	  enfermedad	  es	  provocada	  por	  el	  "modelo	  de	  desarrollo"	  impuesto	  por	  una	  economía	  capitalista	  cuyo	  

principal	  motor	  es	  el	  lucro.	  La	  intervención	  de	  la	  población	  para	  establecer	  los	  problemas	  y	  priorizarlos,	  así	  como	  elegir	  un	  modelo	  

de	  atención	  de	  salud	  que	  cumpla	  con	  sus	  expectativas	  es	  fundamental.13	  La	  salud	  pública	  es	  un	  sector	  importante	  en	  toda	  economía	  

igualitaria,	   sostenible,	   productiva	   y	   respetuosa	   con	   el	  medio	   ambiente.	   Solo	   un	   sistema	   igualitario,	   como	   es	   el	   resultante	   de	   un	  

sistema	  de	  salud	  pública	  puede	  considerarse	  justo,	  es	  decir	  ético.	  	  
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La	  bioética	  no	  compromete	  solo	  a	  la	  reflexión	  intelectual,	  si	  bien	  esta	  es	  la	  que	  le	  da	  argumentos	  para	  la	  decisión,	  hay	  un	  momento	  

ineludible	   que	   sigue	   a	   la	   decisión	   que	   es	   la	   acción.	   La	   bioética	   debe	   ser	   transformadora,	   debe	   buscar	   intervenir	   sobre	   las	  

instituciones,	   los	  sistemas,	   las	  organizaciones,	  para	  que	  alcancen	  el	  nivel	  de	  justicia	  que	  la	  ética	  exige,	  para	  que	  todas	  ellas	   logren	  

instaurar	  los	  derechos	  humanos,	  para	  que	  estos	  adquieran	  fuerza	  y	  vigor	  imperativo.	  	  
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