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DERECHOS HUMANOS
 

ISIDRO H. CISNEROS/ JUDIT BOKSER-LIWERANT
 

DEFINICI6N 

Los derechos humanos representan un conjunto de 
principios que deben ser objeto de salvaguarda y pro
teccion para todas las mujeres y hombres independien
temente de su condicion social, cultural, economica 0 

politica. El concepto derechos humanos pertenece al 
lexico de la democracia. Sin derechos humanos reco
nocidos y protegidos no hay democracia; sin dernocra
cia no existen las condiciones minimas para la estabi
lidad y la Iegitimidad de los regimenes politicos y para 
la solucion pacifica de los conflictos. Los derechos hu
manos son un atributo de los seres humanos por el 
simple hecho de serlo. Los seres humanos nacen libres 
e iguales, 10 que implica que deben ser tratados como 
sujetos libres e iguales. La expresion derechos huma
nos no es la descripcion de un hecho, sino la prescrip
cion de un deber. El termino derechos humanos solo 
ha ernpezado a destacar predorninantemente en este si
glo; anteriormente a estos derechos se les denominaba 
generalmente "derechos naturales" 0 "derechos del hom
bre". Una verdadera doctrina de los derechos naturales 
aparece por primera vez en el siglo XVII, con la teorta 
politica de Thomas Hobbes. El transite de la doctrina 
tradicional del iusnaturalismo 0 derecho natural a la 
doctrina modema de los derechos naturales es un paso 
intemo rico en consecuencias. El iusnaturalismo cla
sico habia puesto el acento sobre el aspecto de la obli
gacion mas que sobre el aspecto imperativo, mientras 
la doctrina moderna de los derechos naturales destaca 
el aspecto atributivo mas que sobre el imperativo. Por 

~.	 estas razones, el iusnaturalismo ha tenido la funcion 
historica de poner limites al poder del Estado. La teo
ria de los derechos naturales, que se sostiene con el 
iusnaturalismo moderno, representa la afirmacion de los 
ltmites del poder estatal, considerados no solo desde el 
punto de vista exclusivo del deber de los gobernantes, 
sino tambien desde el punto de vista de los derechos 
de los gobemados. Est6 queda claro el lOde diciem
bre de 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adopto la Declaraci6n Universal de los Dere
chos Humanos, pero era ya bastante claro el 4 de julio 
de 1776 cuando Thomas Jefferson escribfa en la Decla
raci6n de lndependencia de las 13 colonias americanas 
del dominio britanico: "nosotros consideramos como 
incontestables y evidentes por sf mismas las siguientes 
verdades: que todos los hombres han sido creados igua
les, que ellos han sido dotados de ciertos derechos in
alienables; y que entre estos derechos ocupan el primer 
lugar: la vida, la libertad y la busqueda del bienestar; y 
que para asegurarse el goce de estos derechos, los hom
bres han cstablecido entre ellos gobiemos cuya justa 
autoridad emana del consenso de los gobernantes". Es 
la linea de continuidad entre dichas declaraciones -sin 
dejar fuera la de los Derechos del Hombre y del Ciu
dadano producto de la Revolucion francesa de 1789
la que da vida a la democracia modema. La democra
cia es la sociedad de los ciudadanos y los subditos solo 
se convierten en ciudadanos cuando les son reconoci
dos sus derechos fundamentales. Aunque el ciudadano 
hizo su aparicion historica en las ciudades-estado de 

la antigua Grecia, la idea de los derechos del hombre 
y del ciudadano, como inalienable y originaria atribu
cion de la persona humana, es una conquista de los 
tiempos modemos. La afirmacion de los derechos hu
manos deriva de un cambio radical de perspectiva que 
es impuesto por la modemidad. Este cambio aparece 
cuando se pasa de otorgar la prioridad de los deberes 
de los subditos a otorgar la prioridad de los derechos de 
los ciudadanos. De esta forma, los derechos humanos 
siguen un itinerario historico que va de su proclama
cion hasta su positivizacion, teniendo como fin su ple
na realizacion. 

El cambio de perspectiva soberano-subdito a esta
do-ciudadano es provocado por las guerras de religion 
que se producen al inicio de la edad modema y a tra
ves de las cuales se afirma el derecho de resistencia a 
la opresion, 10 que presupone un derecho todavia mas 
sustancial y originario que es el derecho del individuo 
aislado a no ser oprirnido, es decir, el derecho a gozar 
de ciertas libertades fundamentales. Libertades funda
mentales porque son naturales, y naturales porque 
pertenecen al hombre en cuanto tal y no dependen del 
beneplacito del soberano, siendo la principal, entre 
estas Iibertades, la libertad de pensamiento. En efecto, 
los derechos del hombre y del ciudadano son, sobre 
todo, derechos de libertad, Estos derechos presupo
nen la equidad entre los hombres. Cada derecho de 
libertad representa una afirmacion polernica contra el 
abuso del poder 0 una amenaza del pasado. El carac
ter distintivo del hombre y del ciudadano modemo 
esta en el reconocimiento del valor absoluto y univer
sal de sus derechos humanos, los cuales cualquier 
Estado que respete las reglas del regimen dernocratico 
esta obligado a respetar y garantizar. La democracia 
constituye un sistema etico-polltico. es decir, un sistema 
que ademas de representar un conjunto de institucio
nes, de procedimientos y de tecnicas de gobiemo para 
la toma de decisiones polfticamente significativas, 
tambien encama un conjunto de valores, principios y 
normas de convivencia sin las cuales la democracia no 
podria sobrevivir. Entre estos valores destacan de modo 
especial: el respeto por los derechos humanos, la 
moderacion, el libre debate de las ideas, la equidad, 
la libertad, la persuasion, la ausencia de cualquier tipo 
de violencia, el gobiemo de las leyes por encima del 
gobiemo de los hombres y, quiza el mas importante, 
el principio de la tolerancia multicultural. 

HISTORIA, TEO RIA Y CRIT1CA 

Los derechos humanos son tambien derechos histo
ricos, dado que nacen gradualmente y no todos de una 
vez y para siempre. Esto porque se han dado de modo 
secuencial: en el siglo XVIII los derechos juridicos, en 
el XIX los derechos politicos y en el siglo xx los dere
chos sociales. Para el siglo XXI tendremos que pensar 
en los derechos culturales, del medio ambiente y de 
los animales. Los derechos nacen en determinadas cir
cunstancias historicas caracterizadas por la lucha y la 
defensa de nuevas libertades y en contra de los viejos 
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privilegios. EI sefialamiento de que la tendencia mas 
importante hacia la reducci6n de las diferencias socia
les en los ultirnos 100 afios ha sido la igualdad de 
derechos de ciudadania nos permite confirmar la tesis 
de Thomas Marshall, quien sostiene la existencia de 
tres aspectos correlativos en el derecho de los ciuda
danos a la igualdad: el aspecto jurfdico, el politico y el 
social. Despues de la persecuci6n y el exterminio que 
conoci6 la humanidad, al final de la segunda Guerra 
Mundial se reconoci6 que sin paz no existen derechos. 
EI reconocimiento de la necesaria paz entre los hom
bres y de la existencia de sus derechos fundamentales 
que establece la Declaraci6n Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 permiti6 que los principios en que 
se sustenta la democracia ampliaran sus espacios y 
que su dimensi6n fuera extendiendose, reconociendo
le un papel importante en la soluci6n de los conflictos. 
Esta transformacion de la democracia contribuye a 
darle un nuevo significado, identificandola con el plu
ralismo de los valores, de los grupos y de sus intereses. 
EI respeto a los derechos humanos y la tolerancia 
multicultural representan una soluci6n eticamente 
apropiada en relaci6n con las diferencias existentes 
que por su propia naturaleza son (y continuaran siendo) 
potencialmente conflictuales acerca de c6mo en una 
sociedad los individuos deben vivir y por que. EI siglo 
XXI estara caracterizado por uria creciente diversidad 
al interior de la sociedad civil, diversidad que entrara 
cada vez mas en ruta de colisi6n con el desarrollo de 
la integraci6n econornica, politica y cultural a nivel 
planetario que produce la globalizacion. Este fen6me
no ha colocado en un primer plano el problema de la 
identidad, de la diferencia y de la convivencia entre 
los grupos, La reflexi6n te6rica sobre los derechos 
humanos se esta desplazando en los ultimos afios del 
siglo xx hacia los problemas de la convivencia social 
que son polfticamente relevantes porque se funda
mentan en la diferencia publica. Cuando hablamos de 
regimen democratico, el fin de la politica es la equidad 
en la aplicacion de los derechos de ciudadania. En 
una sociedad democratica pueden coexistir diferentes 
verdades, las cuales tienen to do que ganar si son capa
ces de soportar las verdades de los otros. Si no se 
acepta el pluralismo, s610 quedara el camino de la per
secuci6n politica e ideol6gica: la experiencia hist6rica 
ha demostrado tragicamente que la intolerancia, trans
formada en politicas discriminatorias de los derechos 
humanos 0 directamente persecutorias, no ha sido 
nunca capaz de obtener los resultados que se propone. 
Las intolerancias son muy dificiles de erradicar en 
todos los periodos hist6ricos. 

En este contexte. existe una relaci6n entre derechos 
de ciudadania y Estado social. Este se ha realizado, 
para bien 0 para mal, a traves de una serie de medidas 
de redistribuci6n que se han concretizado en mayores 
y mejores servicios medicos, educativos, pensiones, 
etc. Sin embargo, aun cuando sea dificil considera que 
"deben establecerse los limites de las obligaciones de 
la sociedad y trazar las fronteras" con el Estado. Entre 
las princinales causas que prefiguran dichos limites 
encontramos el creciente nurnero de personas que ne
cesitan de estos servicios, 10 cual esta estrechamente 
ligado con las tendencias dernograficas. Por otro lado, 
no debemos olvidar que es evidente la decreciente dis
ponibilidad de recursos, 10 que impide aumentar el 

numero y calidad de estos derechos. Siguiendo de cer
ca los pasos del economista de Oxford, Amartya Sen, 
Ralf Dahrendorf sostiene que las titularidades expre
san una relaci6n entre las personas y los productos de 
consumo mediante el cual se "legitima" el acceso a elIos. 
La fragmentaci6n de todo un sistema politico, ideolo-' 
gico y cultural que represento la caida del Muro de 
Berlin puede ser considerada en muchos sentidos como 
la mas grande transformaci6n hist6rica de nuestros 
tiempos y cuyas repercusiones empiezan a sentirse en 
muchas partes del mundo. Sin embargo, a pesar de la 
intensidad de los cambios, muchos problemas vincu
lad os con los derechos humanos aun esperan soluci6n. 

LlNEAS DE INVESTIGACI6N Y DEBATE CONTEMPoRANEO 

Algunas escuelas de pensamiento filos6fico y de teoria 
politica consideran que en la sociedad del siglo XXI 

cada ciudadano debera tener el mismo estatus en 10 
que a los derechos humanos se refiere. Lo anterior sig
nifica que a la extensi6n de la "igualdad de derechos" 
debera corresponder una ampliaci6n de la esfera de la 
"igualdad de hecho" dentro de la sociedad. Estos ana
lisis parten del presupuesto de que la sociedad demo
cratica modema en el curso de su desarrollo ha ido 
institucionalizando el principio de la igualdad de de
rechos en un sistema de valores y en la estructura real 
de la sociedad. Es en tal contexto que un producto de 
la modernidad, en una serie de aspectos de indudable 
importancia para la vida social, ha sido el enorme ere
cimiento de oportunidades de vida del ciudadano. Es 
asf que se considera que los habitantes de las dos ciu
dades de la modernidad estan representados por los 
burghers 0 la burguesfa y por los citoyens 0 losciuda
danos. Los derechos humanos, como parte de los dere
chos de ciudadarna, han sido tradicionalmente una 
preocupaci6n central para los liberales, muchos de los 
cuales se han limitado a la defensa de los aspectos le
gales y politicos de tales derechos, que se traducen en 
igualdad de frente a la ley, sufragio universal y libertades 
pohticas. La ciudadania no es una condici6n pasiva 
sino mas bien una oportunidad, es decir, una ocasi6n 
para vivir una vida plena y activa de participaci6n en 
el proceso politico, en el mercado de trabajo y en la 
sociedad. Las titularidades que corresponden a los in
dividuos expresan una relaci6n entre las personas y 
los productos de consumo mediante el cual se legitima 
el acceso a ellos por parte de la poblacion, Las titulari
dades conceden una pretension legitima sobre las cosas 
y, por 10 tanto, representan derechos y mas concreta
mente derechos basicos, como son las garantias cons
titucionales, los derechos de ciudadania y los derechos 
humanos. 

En los pafses dernocraticos han surgido algunos sis
temas que han intentado dar "sustancia social" a estos 
derechos, encamando la respuesta de las sociedades 
abiertas a los desafios del conflicto entre diferentes 
identidades culturales. EI Estado social intent6 garan
tizar a todos el efectivo derecho de ciudadania. Bajo 
ciertas condiciones, los derechos humanos pueden re
sentir limitaciones y exclusiones sobre todo en las zo
nas indigenas y rurales. En la actualidad observamos 
un proceso en el cual se abren lentamente los espacios 
de la ciudadanfa al concebirla como un paquete de de
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rechos y obligaciones de los individuos. La mayorfa de 
los actores politicos reconoce que el unico camino po
sible en nuestros dtas para la superaci6n del conflicto 
de clases en las sociedades complejas es justamente 
el de la expansi6n de la ciudadania. En algunos casos 
se podrfa afirmar que existe una gran diferencia entre 
ciudadanosde primera que ejercen sus derechos y par
ticipan en la renovaci6n peri6dica del consenso y 
ciudadanos de segunda, los cuales aun no logran hacer 
efectivos sus derechos y en este sentido se encuentran 
marginados de la comunidad politica. Esta separaci6n 
entre ciudadanos debe empezar a eliminarse, creando 
las condiciones para ejercer una ciudadania que per
mita resolver los problemas de desigualdad social. La 
ciudadanfa politica no comporta la creaci6n de nue
vos derechos, ya que el derecho de voto era conocido 
desde la Antiguedad: mas bien ella presupone la ciuda
dania civil que es caracterizada por la expansi6n de 
los "viejos derechos" a nuevos estratos de la sociedad. 
El ejercicio limitado de derechos y titularidades expli
ca en parte la creciente politizaci6n de las demandas 
de los distintos grupos sociales. El debate contempo
raneo se ha concentrado, practicamente, en torno a los 
nuevos desarrollos de los derechos de ciudadania y el 
futuro de la democracia. Dicho debate busca analizar 
la permanente tensi6n entre titularidades y provisio
nes, entre oportunidades vitales y libertad. Cada ciu
dadano tiene el mismo estatus en 10 que a los derechos 
se refiere. Se considera necesario ir mas alia, haciendo 
"concretas" las nuevas posibilidades a traves de una 
serie de politicas sociales que redistribuyan recursos y 
permitan a los individuos hacer un "uso efectivo" de 
sus derechos de ciudadanfa. En la calidad y aplicaci6n 
de estas titularidades podemos encontrar un indicador 
valido acerca de la salud de una democracia. 

Derechos humanos 

Necesitamos formular una nueva concepci6n de 
los derechos humanos basada en el multiculturalismo 
que permita combatir aquellos comportamientos, prac
ticas y prejuicios que en una democracia vulneran los 

'derechos de las identidades colectivas minoritarias que 
son debiles en la esfera publica. Cuando la discrimina
ci6n y los prejuicios aparecen en cualquiera de sus for
mas se vulnera e1 principio de trato equitativo entre 
los ciudadanos. La tolerancia multicultural permite el 
pleno reconocimiento de los derechos humanos, el for
talecimiento de la democracia y la igualdad de oportu
nidades. La tolerancia multicultural representa en los 
sistemas politicos de cohabitaci6n compleja una solu
ci6n al problema de la convivencia entre los individuos 
y grupos que tiene como elemento caracteristico el re
curso a la persuasi6n. El principal desafio que en el 
plano ernpirico enfrenta la tolerancia multicultural esta 
representado por la tensi6n entre los derechos univer
sales de ciudadania y la existencia de derechos parti
culares de caracter identitario que definen el "nosotros" 
frente a un "los otros" como ambito de pertenencia de 
cada quien. La democracia expresa el espacio institucio
nal en donde se confrontan (y se confrontaran aun en 
mayor medida en el futuro) los diferentes proyectos 
acerca del orden social y politico que es necesario es
tablecer para resolver las tensiones generadas por la 
compleja convivencia social. El encuentro pacifico en
tre las distintas posiciones requiere de un metodo que 
permita la libre expresi6n de la diferencia tanto en las 
ideas, los valores y los simbolos como en las practicas, 
los proyectos y los modos de vida que caracterizan 
a las sociedades de nuestros dias. La tolerancia multi
cultural yuna concepcion dernocratica sobre los dere
chos humanos representaran dicho metodo durante e1 
pr6ximo milenio. 
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