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Las COllstitueiooes modemas deben a las ideas del derecho racional el que los ciudad1nos $e

Igrupen I partir de JU propia dccis.i6n en una comunidad de asociadoJ jurfdicos libres e igu.ale$. La
constituei6n pone en vigor preciwnente aquellos dereehos que los ciudadanos deben concederse
recfproeamente, cuando quieren ~gular su vida en comOn en forma legftima con los medios del
dc:rc:cho positivo. Con ello son presupuestos los conceplOS del derecho subjetivo y de la pef50llI

juridica individual como timlar de los dcl:ecbos. EI dcrecho modemo fundamenta por cierto relacio
nes de reconocimiento inlC:J$ubjetiVQ sancionadas par el ESlado. pero los dtteehos asi deducidos
a.segrnn b. vulnerable intepidad de cada UDQ de los sujetos de derechos en panicuill. En ultima
instaoeia $e Ull.II de la protecci6n de c:sas personas juridicas individuales., incluso cuando la
integridad del individuo --en el dere<:ho no menos que en la moral- dependa de las estruetul'U

intaalS de relaciones de reconocimiento reciproco. i,Puede justificar unlleoria del dere<:ho cons
lTIJida en fonna ind!vidualista lqueUas luchas par el reconocimienlO. en las wales aparenlemente se
Ull.1ll de la articulaci6n y afumaci6n de idc:nlidades colectivas?

Una constiluci6n puede entenderse como un proyeelo hist6rico. que los ciudadanos prosiguen
de nocVQ en cada gereeraci6ll. En el eslado democnilico de dttecho estf doblemente codificado el
ejercicio del poder polflico: debe poder entendcrse a la va como realiuci6n de un sistema de
derecho la elaboraci6n instiluCional de los problemas planteados y la mediaciOO procedimenlalmen.
te reiulada de los inlefesC:S correspondienles'. Peru en la arena politica eslin frente a aclores
coleelivO$, que dispuun sabre fines colectivos y sabre la distribuc:i6n de bienes coleelivos. $610
frente al tribunal y en el discul'$Q juridico se trata directamente de dereches individuales exigibles
judicialmente. EI dercclto vigente debe set" tambien inlerpretado en forma nuevi en contexlOS
cambiantes en vista de nuevas necesidades y diferentes coyunlUnlS de inlefesC:S. Esa dispulll en
lornO a la interprelllci6n y realizaciOn de prelensiones no desempei'ladas hisl6ricamente es una lucha
par derechos legitimos. en la que de nuevo eslil.n involucrados 3CIClreS colectivos. quienes oponen
resistencia COOlIa el irrcspelo a su dignidad. En es.a .<locha por el reconocimienlOJO se aniculan
e"periencias cole<:tivas de una inlegridad violada. como 10 mostr6 recienlemenle A. Honneth1.
i,Pueden hacerse compatibles eslOS fen6menos con una teona individualislll del derecho?

Una respueslll afirmallva la insinuan las conquislas politieas delliberaJismo y de la socialdemo
cracia. que resulraron de los movimienlOS de emancipaci6n de la burguesia y del movimienlo
prolelano en Europa. Cienamenle buscaron como meta los dos movimienlOS superar la privaci6n

Publicado en: Dj~ Ej~!i,lu",g d.s And,r,n. S,,.(1;,n tur pcI;'isclun Th,or;•. Suhrkamp. FranHun/M.. 1997. pp. 237·
276,
HABER MAS. J,: Fak,itirli' und (X1'.n,. Frankfurt a.M. )992. Kap Ill.

2 HONNETH. A.' Kump/um "'",r.tt'Mung. frankfurt a.M. 1992.



26

de detechos de los grupos subprivileJiados y con eslO 1a divisiOO de la sociedad en dases sociak:s.
Pell) allf donde el rdormismo social-liberal enU'6 en acx:iOn se desarroll6 11 lucha contra 13
rcpresi6n de ooleclivos. que (ueron privados de iguales oportunidades de vida social, en la forma de
una lucha por 1a universaliuci6n de los derecbos dviles (del eslado 5OCial). T~ la caida del
socialismo de Estado no qued6 mb que esta penpectiva; -II masa de la poblaci6n debi6lograr la
opol1unidad de vivir con la jUSlirJcada expectativa en su stguridad. justicia social y bicnestar a
travts de que c[ status del uabajo asalaril\do dependientc se complemen16 con los derec::hos sociales
y politicos de participaci6n. las desiguales condiciones sociaJes de vida de la sociedad capitalista
deben ser compensadas pol' medio de una distribuci6n justa de los bienes colectivos. Esa meta es
coneiliable en general con la tcoria del derecho, porque se pueden distribuir los «bienes btisicos»
(en el sentido de Rawls) ya sea individualmente (dinero. tiempo libre y serviciO$) 0 1I1ilizar en
forma individual (como la infraestruetura de los servicios de transportes, salud y educacion) y por
esto pudieron sa co~tdidosen 18 forma de derectlos illdividuales a la prestaei6n.

A primeTll vi$UI la situaci6n es sin embargo completamenle diferente con las pretensiones de
reconocimienlO dt las identidades colectivas 'I con las demandas de igualdad de derecbos dt las
formas de vida cullurales. Hoy en dr. luchan por e5laS preiensiones las feminislU. las minorias en
las sodedades multicuhurales, pueblos que aspir.ln • 5U illdependcnci. nadon.l. 'I aquellas regio
nes 00(1)r2 colonias que rcclaman judicialmcnte en el esccnario inltmaCional La igualdad de condi
ciOn de sus cuiIUfllS_ ,No exige enlOOCeS el reconocimiento de formas de vida <:ulturales 'I U'adido
nes que IwI sido marginDliuJdas. 'I' sea en el <:ontexlO de una <:ultura mayoritaria 0 en eI de la
socicdad mundial dominada eunxtnuicamenle 0 por el Allintico norte, unas garantfas de SUlIUS Y
superviven<:ia, en 1000 caso un lipo de derechos coleclivos, que hacen estallar nuestra lradicional
aUlOComprensi6n «liberal,. del Esudo democmtico de dercchocortada sobre la idea de los Jerechos
subjelivos?

A esta pregunta da Charles Taylor una respuesla diferenciada, la cual conduce a que esUl
discusi6n dt un gran paw. Asr 10 muestran los comenwios publicados en eSte mismo libro, los
cuales retan a sus pensamientos originales hacia la crilica. En los puntos esenciales Taylor perma
nece ambiguo. Dislingue dos versione5 del Estado democrl.tico de derecho, a los que denomina
liberalismo I 'I liberalismo 2. Esa denominaci6n sugiere que la segunda vanante delliberalismo, la
cual favorece en su distinci6n. corrige solamente una comprensi6n inadecuada de los principios
liberales. Sin embargo. 51 se minlla cosa mas de cerca I. vcl$i6n de Taylor alllCa esos principios en
sf mismos 'I pone en cuesti6n el nlicleo individuaiisUl de la aUIocomprensi6n modema de La
libenad.

Indiscutible es La ex~i6n dt Amy Gutmann: «A un reconocimienlo pllblico complelO Ie
per1enecen dos formas de respelO: I. Respeto por Ia inconfundible identidad de cada individuo. con
independencia del suo. rau 0 penenencia emic.. y 2. respelO por IOOas aquel1as fonnas de acci6n.
prtlcticas.. variedades de concepciones del mundo, las cuales goun de un allO aprecio entre los
miembros de grupos discriminados 0 con las cuales tSIOS se sienlen e5U'echamenle vinculados. A
estas grupos perteneccn en los Estados Unidos las mujeres. los asiSticoamericanos. los afroameri-
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canOl. los indrgcnas amer1cll.nos y una variedad de Otros grupos.,.'. 1...0 mismo vale naluralmentc
para los obreros extranjeros y otros e~tranjeros en A1emania. los croaw en Serbia, los ru50S en
Ucrania, los kurdos en Turquia,los Jimitados lisicos.los iKImosexuales. etc... Esta exi&cncia no apunta
en primen. lfnea II. una igualaciOn de las colldiciones de vida sociales. sino II. III. pro(ecd6n de 11
integridad de las fOl'Tm;S de vida Yde las lr3dJcionc:s. cn las cuales pueden rcconocerse los micmbros de
los grupos di5Criminados. Por ciCl1Q se vinculan en forma nonnaI el no l"t.(:(lIl(I(:irnienlO cultural con una
plOOunciada subprivilepaci6n social, pO£ 10 cual las dos se hacen acumulativameIllC m's fuertes..
ContTOvenibk es 1a pregunta, si III. exigencia (2) resulta de (I) -es dccir del principia de ip TeSpe10

para cadi individuo-o si esas dos exigencias deben enuar en roIisi6n por 10 menos en algunos casas.
Taylor pane de que el ascguramicnto de las identidades colectivas entra en compelcncia con el

derttho II. las iguales libertades subjetivas -<:on el unico y originario duecllo hurnano en cl scntido
de Kanl-, de tal manen que cn caso de colisi6n se debe dec:Kiir sobre II primada de III. Wllll 0 del
00'0. AI feSpectO habla 1a siguieme refiexi6n. Ya que (2) exigt precisamentc lacons~ de las
partieularidades, de las cuales parece que (I) haec abstracci6n. debe entonces hacerse valer el
principia de la iSualdad de tnuo. en poIflicas que oorran en direcci6n "'P'''''S'' ---de un lado. en IIna
poIftica de la consideraci6n de las diferencias culturales, y de otro lado, en una polflica de I.
univenaliuc:i6n de los defec:hos 5ubjeti'i'OS. Una de cstas pol1ticas debe compensar el precio. que I.
Olfa exige en forma de un univenaiismo iguaJador. Tayl« deletrea esta oposici6n en los cooceplos
le6rico-mon!es de 10 tNeno y 10 justo que como quisiera mostrar ha sm consuuida cquivocada
mente. LiberaJes del tipo de Rawls y Dworkin exigen un orden juridico neutral flicamente. el cual
debe asegurarle iguales oponunidade:s a IOOas las personas que sigan su propia concepd6n de vida
buena. Poe eI contrvio comuniwistas como Taylor y Walzer Ie cuc:slionan al derecho su neutrali·
dad flica Y esperan por eslO del Fum de derecbo wnbifn eI llClivo fomenlO de delaminadas
concepciones de la vida buena en casos nc:cc::sarios.

Tlyl« se rertere aI ejemplo canadiense de las minorias franc6fonas que conforman II mayorfa
en I. provincia de Quebec. Estas reivindican pan. Quebec el derecbo a conformar aI interior del
Estado una «sociedad de un lipo particul_: quieren asegurar alii la integridad de su forma de vida
contra las culluras mayoriwias anglosajonas entre 0lraS cosas. mediante reglas que Ie prohiban a la
poblaci6n de habia francesa y a los inmigrantes enviar a sus hijos a e5Cuelas inglesas. a tnlvfs de
eslipular que eI francb sea ellenguaje de la comunicaci6n en empresas con mlls de 50 tnl.bajadores
Y de prescribir el francb como el lenguaje comercial en genenJ. Tales fines coleclivos deben
cerrane mnle a una leotia del derecho del primer lipo: «Una sociedad con fines COICClivos como en
el CISO de Quebec viola este modelo. AI seguir CStc modelo se pasa por alto, peligrosamcnle. una
muy importanle diferencia aI hablar de los dcrec!M>s fundamcnlalcs, cuando se tnl.la por ejemplo de
la finna de documcntos en ellenguaje que uno pR:fiera. Hay que distinguir las libertadcs fundamen.
tales, las que nunca deben ser limiladas y que por eso deben cstar firmemcnte establecidas, por una
pane, de las inmunidades y los privilegios. que en cier" fonna son imponanles, pero que wlo
pueden ser revocados 0 re<:ortados por razoncs de polftica p6blica que esten cienamenle muy bien
fundamenladas, por Otra.•'. Taylor propone un modelo cono-apueslO, e1 cual posibiJila limitar cI
status de garantfas de los derechos fundarnentales bajo ciertas condiciones. con el fin de asegurar la
supervivencia de fonnas de vida culturales amenazadas: con eSIO propone tambien politicas "que
deben tntu activamenle de crtar miembros de la comunidad, por ejemplo. al asegurar que las

4 GUTMANN. A.: .Komcnt.".. en: Mullit.lturdli'mu, und die Pmilit det Anetl:ennunz. S. F1SCIiER. l'l':lnkfuttlM"
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gcnenciones futuras COIIun(ien identifdndose como francoparlantes. No podcmos considerar que
esas politicas simplemenlc eslen dando una posibilidad • las peroonas que ya existen.••.

Taylor hace plausible su tesis de II ineompatibilidad a lnlVCs de presenw, en primer lugar. I.
lcoria de los derechos en 1. leetun sclectiv. del liberalismo 1. Adem's interpreta Sll ejemplo
c:anadiense en forma no sclectiva: poco nftida pennaneee lambien la referenda juridicI de su
planleamienlo. Antes de considerar estos dos problemas mencionados quiero mostrar que una bien
entendida teoria de los derechos no es de ninguna manera dega &cote a las diferencias culturales.

Bajo liberalismo I entiende Taylor una leona seglln la cual a lodos los asociadas de una
comunidad de dcrecho se les deben iatllntizar iguales libertades de acei6n $ubjctivOIS en la forma de
dcrcchos fundamentales; en cas<> de conflicto deciden los lribunales a quiin Ie eone:sponc:lcn tales
derechos; el principia del respeto igu.al para lodos adquiefe vaJidez per tanto 5610 en Ja forma de
una 8UlOnOmia protepda juridicamente. que cada uno pucdc utilizar con el fin de rcaliur 50
proyCCIO personal de vida. Esu inlCrpret.llCiOn del lislClruI de dcrc:chos cs palcmalisla porquc
escindc el conccp(o de autonomia No considcra que \05 dcsLinawios del de~ho pocden adquirir
autonomfa (en scntido kantiano). 5610 en la medida en que ellos mismos puedan compr-enderse
como autores de las leyes a las que csuin $Ometidos como sujetos del derecho privado. ElliberaJis
mo I desconoce la cooriginan'edad de la autonomfa publica y privada. Con eSIO se trata no 5610 de
una complememaci6n que pennancce extrinseca a la autonomia privada. sino de una ~cesaria

conexi6n conceptual interna entre amba!. Al fin y al cabo. los slljelOS de derecltoo privado no plleden
llegar a obtener el disfnne de las liberudcs subjetivas. a no scr que ellos mismos alcancen. en el
ejcrcicio conjunlo de su aUlODomia ciudadana. claridad soble los intercscs jU$IOS y los crilerios. y
lleauen a un aeuerdo sobre aquellos aspectos rclevantcs. scgUn los cuaIes COSIS igualcs han de set"

tratados igualmenle y COSIS difercnlcs de manera diferenlC.
En la mcdida en que IIOSOlrOS IOmCl1XIS en serio csa conc.xiOn inlemll entre el Estado de dcrecho

y la dcmocracia, .sc aclan que el sistema de dcrccbos no 5610 no cs ciego frente a las dcsiguaJes
condiciones socialcs de vida, sino. que tampoco 10 cs en absoluto a las difercncias cullurales. EI
daltonismo de 1& leetun sclectiva dcsaparecc. si sc supone que Ie alribuimos a los tilulares de los
derechos subjetivos una identidad intersubjelivamenle conSlituida Las personas. lambien los suje
tos de derccho se individualizan s610 par medio de procesos de socializa.ci6n1. Bajo eSta premisa
requiere una leorfa de los derechos correctamenlC entendida una politica del reconocimienl0 que
proleja la identi<!ad del individuo en el conlexto de vida que forma su idenlidad. Para eSlO no es
necesario ningun modelo contrapuesto que corrija el corte individualista del sistema de derechos
pol" medio de otto punto de vista normativo. sino $Olamente Sll consccoente realizaci6n. Sin dooa
esta lomaria un mal cariz sin movimientos socialcs y luellas polfticas. EsIO ultimo pucde probarse
en la histOria del feminismo, que siempre debt6 hacct noevos arranqucs pan. imponcr sus mctaS
poHtico-juridkas contra fucncs rcsistcncias.

A$i como el desarrollo del dcrecho en ._~,r.lI en las sociedades oocidcntales ha scgwdo un
modclo dwante los llitirnos cicn anos. de 18 misma manera ha sido Csle scguido per las polfticas
feministas igualiwias; este puede describirsc como la dialectica entre igualdad juridica y fictica.
Las libertadcs de acci6n cOtlCeden igualcs atribuciones juridicas las cuales pocden scr usadas en
forma diferencial y. per tanto, no fomcntan la igualdad Uctica de condiciones de vida 0 de

6 TAYLOR. CII.; 11(1. fI'" ~2.
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posiciones de poder. Para que el sentido nonnativo de la igualdad juridica 110 se transfocme en su
contrario, deben, de un lado. satisfacerse los presupuestos f4cticos para una igualdad de oporrunida
des de ejercicio de las atribocioncs juridicas igualmcnlc disuibuidas. De otto lado. una nivclaci6n
de: las condiciones focticas de vida Y de las posiciones de poder que se intenten a partir de e5le

punto de vista no debe conducir a intervcociones normafizadas tales, que limiten sensiblemente al
presunlO beneficiario de los derechos en 5U espacio de acci6n neccsario para la confonnaci6n de
una vida aUl6noma. En la medida en que quede limitado el horizonte al mere aseguramicnlo de 1a
autonomf3 privada y se haga desaparccer la conui6n intema de los derechos subjctivos de las
personas privadas con la aUlonomla publica de los ciudadanos parUcipanlcs en eI proceso legislati
vo. tambalea desvalida la polflica de los derechos entre los polos de un paradigma del derecho
liberal en el sentido de Locke y uno del Estado social de horiwntes limitados. De la misma manera
sucede con el tratamiento igual a hombres y mujeresl .

La polltica liberaJ pretende, en primer lugar. separw el SlalUS adquirido de la identidad del seolo
y garantizar para las mujeres una igualdad neuual de oponunidades en la competencia por puestos
de uabajo, la estimacion social, la educacion. el poder politico, etc... La nivelaci6n fonnal parcial
menle conseguida permite destacar en forma mas clara el tralo desigual que de hecho se Ie ha dado
a las mujeres. Al respeclo reaccion6 la politica del estado social con reglas especiales, panicular
menle en el derecho social. del uabajo Y de familia, las cuales se refieren al embarazo y la
matemidad 0 a cargas sociales en el caso de separaci6n. Claro que entrelanto se han convenido en
objeto de crftica feminista no s610 las reivindicaciones liberales no desempei'iadas. sino tambi~n las
consecuencias ambivalentes de los programas Ilevados adelante con exito por el estado social como
por ejemplo el riesgo incrementado de ocupacion para las mujeres a uav~s de estas compensacio
nes, la mayor representaci6n de mujeres en los gropos con bajo salario, el problemati.::o "bienestar
de los ninGS», en generalla creciente "feminizaci6n. de ia pobrez.a, etc.,. La raz6n estruetural para
esa discriminacion producida en forma reflexiva consiste en la clasificaci6n sobregeneralizada para
situaciones discriminadas y para gropos de personas discriminados. Esas ..falsas. clasificaciones
conducen a inleTVenciones ..nonnalitadas. en las maneras de vivir, las cuales haecn cambiar el
intento de la compensaci6n de danos en una nueva discriminaci6n y la garantia de libenad en
supresi6n de la libenad. En los campos feministaS del derecho adopta un sentido literal el paterna
lismo del esudo social, porque eI legislativo y la adminiSlTaCi6n de justicia se orientan segdn
modelos tradicionales de interpretaci6n y consolidan asi los eSlereotipos existenles de la identidad
de los seolos.

La clasifJcaci6n de roles de los se.xos y las difereocias detenninadas por el se.xo tocan capas
elementales de la aUlocomprensi6n cultural de una sociedad. SOlo ahora ha hecho comprender el
feminismo radical eI C3Jicter falible, necesitado de revisiOn y fundamentalmente cuestionable de esa
autocomprensi6n. Este insiste con dc:recho en que los aspectos hajo las cuales adquiert:l'l significado las
diferencias entre experiencias y situaciones de vida de c\eterminados gropos de hombres y mujeres,
para una utilizaci6n en iJUlldad de oponunidades de las libertades de acci6n subjetivas, deben SCf

aclaradas en la esfera pUblica politica y cienamenle en la discusi6n pUblica para asf obIener una
interpretaCi6n adecuada de las necesidades'. Por eslO puede demoslrarse c1aramente en esta locha por
una nivelaci6n de las mujeres el cambio de comprensi6n en el paradigma del derecho. En lugar del
conflicto sobre si la aUlonomra de los sujetOS de derecho queda mejOf asegurada por medio de las
libenades subjelivas para la competencia de las personas privadas 0 a traves de derechos a la prestaei6n

8 RHODE. OL: Jr<stru: tJNI ~Nk,. Can>brid&'t. Ma$S. 1989. Pan One.
9 FRASER. N.: ..strUlile O~ !leeds-. ift; d;es .• UlUVty Prpel!ctz. Ollford 1989. 144.t60.
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para los clialtcs de las bwocrac:ias de 105 eslados de bienesw. apareee una COftupci6n. procedi1MtlUJl
tkl tkr«ho. seg(ln I. cuaI eI p-oceso demcx::ritico debe asegurv I 1a va Ia aulODOlIli.a pUblica y
pl'ivada; los defechos subjetiV05, que deben garantizarle alas mujcrcs una fonnaci6n aul:6noma de $U

vida, DO puedcn Stt formulados en forma.lecuada, si aDlC$1as impIiardas mismas no han aruculado y
fundamentado en las discusioncs pi1Jlicas los comspondierucs aspectOS rdevantes para los casos
tipicos en que cosas iguales han de ser tratadas igua1meDte Ycous difemues de manen difcnnle. La
aU1OnOmia privada de kJs ciudadaoos con 105 mismos delechos puccIe asegunrsc solamcrue a un mismo
paso con 101 aaivaci6n de SU aulOf1OlJlia cill(bdana

La leclura selecliYa _liberal. del sistema de derecbos iplOOl estI concxi6n y cnncndc por eslO
en fonna equivocada eI univelYlismo de los derechos fundamentaies como una nivelaci6n abstrac
ta de diferencias y. par deno de la miSlIla mana:a. las diferencias cullurales como las soc:iales: tstas
deben set percibidas y consideradas con una sensibilidad contextual siempre mayor. eulndo se tnua
de realizar el siSlcma de derechos a tnIv6; de un camino democ:ritico. La universaliuci6n de los
derechos civiles es ahen como antcs cl moI:or de una difercnciaci6n progresiva del sistema de
derechos. el cual no puede asegurar 111 integridad de los sujetO$ de derechos sin que garanliee a la
vel un estricto lIlllO iglla! de los conleXIOS de vida que conforman las idenlidades. Si la leclura
selecliva de la teor{a de los derechos se corrige en la I(nea de una comprensi6n democnllicll. de la
realizaci6n de los derechos fundamentales, no es necesario contraponerle a la forma abreviada del
liberalismo I. un modelo que intrOduce derechos coJeclivos extrail.os al sistema.

La lucha por el reconocimiento. Los fen6menos y niveles de su analisis

Feminismo, muhiculturalismo. nadonalismo, y la locha c:onlt'l. la herencia ellIUCintrica del
colonialismo son fen6menos emparentados que no deben ser confundidos. Su parenltsCO consiste
en que las mujeres. minorias mica:> y cuhurales. asf como nllCiones y cuhuras. se resislen COf1trala
opresi6n. la wuuginDJizacUJn. eI desprttio y por esto luchan por el rec:ollodmienlo de sus idenlida·
des colectiva.s. ya sea en el conleXlO de una cullura mayoriwia 0 en el de la comunidad de los
pueblos. Se trI(lI. de movimientos de emancipaci6n cuyas mew poU'tkas colectivas son definidas
en primcn. linea culturalmenle••unque siempre est!n en juego lamb~n desigoaldades sociales y
econ6micas. asi como lambiln depcndencias politicas.

(a) EI feminismo no es cienamente una cuesliOn de una minoria.. pero se dirige contra una
culhml dominante la coal interpreU las relaciones entre los sexos en una forma ~trica. que
excluye la igualdad de de=:bos. La diferenci.a en las condiciones de vida y de experiencias
especiflcas a los sexos no encuentrl juridicamente ni formalmente la colI$idenlci6n adecuada: la
aUlocompre;II$Wn cullura! de las mujeres no encuentra su debido rec:onocimienlo. lIS! como tampoco
su contribuci6n a Ill. cullun. cornun; bajo las definiciones dominanles no pueden anicularse en
forma suficiente las necesidades femeninas. Asi comienu la lucha polflica por el reconocimienlO
como llicha por la interpreUICi6n de lO$ intereses y de las capacidades espedficas de los sexos; en
la medida en que ~(lI. tiene ~XilO, cambia junto con la idenlid:ld colecliva de las mujeres las
relaciones entre los sexos e innuye a travis de esto inme<!ialamente en la autocomprensi6n de los
hombres. EI regis\ro de valores de la sociedad en slilotalidad es pueStO en discusi6n; las consel;uen
I;ias de esa problemaliz.aci6n penetran incluso en III ml!dulll misma de los Arnbilos privados y
afeetan tambien a las fronteras eSlableddas entre las esferas privada y publica'o.

10 BENHABIB. s.: $j,,,,,,;</ft 1M ,,1/. o.(onl. 1992. PlO'1 II.
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(b) EI asunlO es disunlO sucede con 18 lucha por d reconoeimienlO de la identidad colccliva de
minorias tlnicas y culturales oprimidas. Ya que tales movimientos de emancipaci6n aspiran tam
bien a SupeTaf una divisi6n ilegftirna de 1& sociedad, no puede pol' CSIO pennanecer intaela la
alluxomprensi6n de la cullW'3 mayorilaria. Pcro desde Sll penpecliva no deben cambiar sus propios
roles las inlerpreuciooes de las capacidades e intereses de w! elYOs. en 18 misma forma que las
reintcrpretaCiooes de las rdaciones entre los $eXns cambian eI rol del hombre.

Los movimienlOS de emancipaci6n en las socicdades multiculunles no forman un fen6mcno
uniwio. futos present.an dislintos desafios segun que las minorias end6genas se han heche cons
cien~ de Sll idcntidad 0 si SurgeD nuevas minorias a nvis de II inmigraci6n: dcpendiendo de 5i
con csa c.area se confrontan Estados que se comprcnden a sf mismos como estados inmigTalltes en
yinud de Sll hisloOa 'J de su cultura politica. 0 como FSIlKtos que. primen). deben adccuar Sll
autocomprell$i6n naeional I la inlcgnti6n de culturas exU'lliias. Los desaf"1OS son m.is grandes
cuuto mis profundas lleguen a sec las diferencias religjosas.. de rna 0 Ctn)cas 0 las no-simuhanei
dades hist6ricas y culwrales. que deban ser superadas; serio tIlUCbo mu dolorosos si las tendencias
11 la 1Iutoafl:l'TIaCi6n asumen un cank:tu fundamentalisu-de!imitador. ya se1I porque la minoria que
lucha par el reconocimienlO es lIevada a regn:s.ionc:s a partir de sus propias experiencias de
impotencia. 0 ya se1I porque~ s6kl en el camino de una IOOviliuci6n de masas debe despenar la
conciencia para la aniculaci6n de una nueva identidad producida consuuc::livamente.

(c) De tslO nay que dif~nciareJ nacionalismo de los pueblos que Sot comprenden a sf mismos
como erup05 I!lnica y lingiiisticamente homogl!neos desde el trasfondo de un destillO hisl6rico
cormln. y cuy. identidad no s6Io quieren asegurarla como comunidades con una procedencia
comlin. sino que buscan tenerla tambil!n en la fonna de WI eslado.naci6n C8pa.t de aceiones
poIfticas. EJ modelo de los movimienlOS nacionales fue el que su.rgi6 a panir de la revohx:i6n
francesa coocebido como un Estado nacional rtpublicano. ltalia y AJemania fue.,:," _naciones
lIIrdias» en comparaci6n con los eslados nacionalcs de lapri~ gcneraci6n. Un conttxlO diferente
foe farmada durante el periodo de la des«lloniu:i6n despuis de Ia segunda gucrn. mutldial. Y
complelllmtnte diferente fue la CORSteiaciOn en la caida de los imperios tales como el imperio
o(Omano. el ausuo-hUngaro 0 la UniOn Sovil!tica. De wos se diferencia la situaci6n de las minorias
nacionales. como los vascos. los l:urdos. 0 los irlandeses del none. que surgieron en eJ proceso de
conformaciOn de las ESlados-naciones. Un caw especial 10 consliluye la fundaci6n del Estado de
Isnel. surgido a panir de un movimiento nacionalista-re!igioso y de los honores de Auschwitz, en
el ten'ilorio de Pales1ina reclamado hoy par los Arabes y que CSlaba bajo mandato ingli!s.

(d) Eurocenlrismo y predominio de \a cuhura occidental son final mente palabns cll\'cs de una
lucha por el reconoc:imiento que se dirime en el <imbito imemacionaJ. Primero la guerra del golfo
ere6 conciencia sobre esa dimension: a la sombra de una historia colonial aun presenle. fue
enlendida la inlervencion de los aliados por pane de las masas movidas religiosamenle as! como
por inlelcctuales $CCularizados como un desprecio de la identidad y la independeneia del mundo
ar4bico-isl4mico. Las huellas de un re<:onoc:imiemo negado marean todavia las relaciones histOricas
enlre oriente y oc:cidente y con mayor raz6n las relationes del primer mundo con el tercero.

Pero precisamenle esla somera seleccion de fenomenos permite ver que en el caso de la disputa
constitucional del gobierno canadiense con Quebec se trata de un caso limite enue (b) y (c). Por
debajo del umbral separatism de la fundacion de un ESlado propio lucha la minoria francofona
evidentemente por derechos que a ellos les corresponderian sin m's. si SCi declararan como un
Estado nacional imlependiente. como recienlemente 10 hicieron los croalaS. Eslovenia. Eslovaquia.
los Estados B4lticoS 0 Georgia. Pero ellos aspiran a lener un «Estado en el ESlado». para 10 cual
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ofrecen un amplkl espectro eRITe LUlU regulaeiones para una confedenlCi6n de Estados y una laxa
consuucciOn de Estados fedcrales. En Can~ se vincula la dcscentraliz.aciOn de los poderes
eS13tales sobenlnos con la cuesti6n de 1a alllonomia cultural para una minoria que en 511 propi. c:asa
quiere convenirsc en una mayoria relativa. Desdc: Iucga asi surginm nuevas minorfas con el cambio
de color de la cultura mayol'itaria.

Nosotros debemos distinguir allado de los diferentcs fen6menos caJ'3(:leritados desde (,) basta
(d) wnbitn ()(r1)S distintO$ nivcles de su an.il.isis. Las reflexioncs de Taylor IOCln poT 10 menos lIeS

diseursos los cuales surgieron a la Iuz con CSIOS fen6mel105.
(e) En el debate sobre Political UJrrtCVlNS han consliluido eslOS fen6mel105 1. ocasiOn para

una autoeomprensi6n de los inlelectuales americanos sobrc la imponantia de II modcmid.t".
Ninguno de los panidos en disputa quitte continuar la modemidad como un proyecto inacabado a
partir de sf mismo'2• Aquello que para los «flldicaIes» signified un paso valeroso en la postmoder.
nidad y una superac:i6n de figuns loWitarias de pensamienlo, tonstituy6 para los «uadicjooa]istaS»
un signo de I. crisis. Ia cual s610 podia supenne medianlc un retorno evocador I 1& traditiOn
cluiea de oocidtnle. Esos debates podcmos da/io$ par lemIinados, pueslO que no OOIllribuyen a1
Inflisis de II 1l.X:t!a por el -=onoc:imienlO y mcnos a su soIuci6n poIitica'J.

(f) En otto Divel esIin situados los diSCUl'S05 fiJoscmcos en sentido eslJ'CCho que parten de los
problemas mencionados pan describir problemas gencrales. Los fen6menos son adeculldos pan
ilusttar las difJcultade5 de 11 comprensi6D intaCUltur.al: iluminan la relaci6n enlJ'e moral yeticidad
(SiuJichkcit) 0 la rclaci6n intema entre signifICado y vaIidez: y Ie dan I la vieja pregunta nuevo
impulso: si nosouos pock:mos en general uascender el contato de nuesU'a cuhun y los lenguajes
particUlates 0 si permanecen sujetos todos los esIindares de nteionalidad I determinadas U'adk:ioncs
e itNigenes del mundo. Las imponenles evidenc:ias de 11 fl"lgtnentaei6n de las sociedadcs multicul
lurales y II confusi6n babil6nica de lenguas en una sociedad mundial sUpeicoRlpleja pareocn
coll1treilirnos a oonceplos contexlUaliSlaS de imigenes del mundo y I lenguajes holisw. los cUlles
se muesU'an esccplioos frenle I 100as las pretensiones univel$llistas de vllide%. yl sean de tipo
oognitivisll 0 normativo. EI nunificado, provisional y aun Ibierto debate sobre I, racionalidad titne
cienamente oonsecuencias para los CODcep(OS de 10 bueno y 10 juslo con los que operamos cuando
investigamos las condiciones para una «poHtica del recoDOCimienlO». PeTo II propuesll de Taylor
liene OUO contexto: esbi siluada CD el nivel de referencia eDlTe el derecho y la politic..

<g) La pregunla por el «derecho. 0 los «derec:hos:- de minorias despl'eciadas 0 no respelldas
gana a tr3vb de esto un senlido juridico. Las dccisiones polfticas utiliun la forma de regulad6n del
derecho positivo para hacersc cfectivas cn realidad en las sociedadcs complejas. Por medio del
..derecho- damos con una estnx:lUra artificial con la cual esl1n unidas delerminadas predccisiones
normalivas. EI derccho moderno esforf1l(1./ porque se basa en la premisa segun II cuallodo 10 que
no eSI! explkitamente prohibido. esbi pcrmilido. Es irrdividuafjuQ porquc haee I la persona parti
cular la lilular de los derccOOs subjetivos. Es un dcrecho coercir;V() porque es sancionado por el
Eslado y se extiende solamente a componamienlOs legales 0 conformcs con las rcglas -PO'
ejcmplo dejar al buen criterio de cada cual el ejercicio religioso pero sin prescribir ninguna
convicci6n, Es un derecho posir;vo porque sc basa en las decisiones -cambiablcs- de un legisJa-

IJ BERMAN. P,: (Eel.l. Delxlti"JI P.c.. N.Y. 1992; at re5peero IaIl"bi~R SEARLE, J•• Slom1 o_cr the Unl_etsily., PI'. 85·123.
12 HABERMAS. J.: ~r Phil/}.opIIi.ch~ Did"" tk' Modern., FrankfunIM.• 1985,
13 A~r 10 mUC'StrI A.: GUlfYIIIIR f'e$peclO aJ ~odo de de$.cnmascaramicnlo deconslnlCti,isll: Vdsc: ClI. Tlyl", Y.•..

Mullikultur"Hsmus .00 die Palilik del A""rtenn"n~ PllIllI:qun am Main 1993. I. 139.
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dar politico. y es finalmente un defecho proc~dimenlalmefllt tjul1uido. porque ha sido legitimado
a traves de un proceso democritico. EI derecho positivo CAige cienamenlc 5610 un comportamienlO
legal, pero debe ser legitimo: aunque deja el motivo de la obcdiencia al derecho al butn crilerio de
cada cual. esle es creado de tal manera que debe poder ser seguido par sus deslinatarios siempre pol'"

respelO a la Icy. Un orden de derechos es legitimo cuando asegura en forma $itnetrica la autooomfa
de tados 105 ciudadanos. £SlOS 50Tl au16nomos solamcnte cuando los destinalarios del derecho se
comprenden a sf mismos a la vez CORIO sus IUlOreS. Y los aUIOI'e$ son libfes 0010 como panicipes en
prooesos legislativO$ los cuales $OfI regulados de tal manenl Yse producen en formas de comunica
ci6n. que penniten supooer a todos, que las regulaciones acordadas obUtnen un consentimienlO
uni\'efSaI y motivado racionalmente. Vista normativamente DO hay ningun Estado de derttho sin
dernocracia. De ouo lido, ya que el proceso democr4tico mismo debe scr juridM:amcnte institucio
naliIado. exige en sentido opuesto el principio de la soberania populllT y aquellos duechos funda
mentales sin los cuales no puede baber un derecho Jegi"cmo en genenl: en primera Unea el derecho
a iguaJes libenade5 5Ubjetivas de acci6n, las cuales de su lado presuponen unl eomplell proleCCi6n
individual a travis del dcrel;bo.

En II mcdida en que tratetnO$ un problema como problema juridico. poneroos en jueeo junto
con t!1 un COllI;eplO del dem:ho modemo que DOS constrine a lados -s6k) par ruones conceptua.
k:s- a operv con los amplios presupueslOS artjuiteet6nieos del Estado de derecho. Esl0 tiene
lambit!n consecuencias para el tratamienlo de los problemas de la igualdad de det'CCbos y del igual
reeonocimienlo de pupos ddinidos euiluralmenle. es decir. par coIectiVQ$ que se diferencian de
0lT0S col«tivos par su tradici6n. forma de vida. origen ernico. elc. .. y que sus micmbros quicren
diferenciarse de los dunis eolectivos en aras de la conservaci6n y desanoIlo de 5U propil idenlidad.

La impr-eg.oaci6n itica dd £stado de derKbo

Desde una perspectiva Ie6riCI del derecho planlta el mulliculluralismo. en primer lugar, la
cuestiOn de la neuualidad t!tica de un otdenjuridico y de la politica. AI respeelO denomino «t!ticas»
lodas las euestiones que se refieren a concepciones de 10 bueno 0 a fonnas de vida no erradas. Las
cuestiones t!licas. no pueden.ser juzgadas a partir del punlO de vim moral, que surja al pregunw si
algo es «buena pan todos de igual forma»; eljuicio imparcial~ cuestiones t!licas Itmidc mM bien
sob1'e la base de hiperbienes. en la aUIocornprensi6n y el pmya:w de vida perspectivista de grupas
particulares, es decir, sobre aqueUo que vislo desde nuestr:a pe,spectiva hacia II IOIalidad «eli buena
pan! nosotrOS». A las cuestiones Clicas Its eslli inscrita conceptUa1mente la referencia I II primen
persona y con ts10 su relaci6n con 101 identidad (de un individuo 0) de un grupo. En el ejemplo de la
disputa constitucional en Canad1 quiero considerar, ante todo, la uigencia libenl de la neuualidad
t!tica del derccho con miras a la aUlocornprensi6n t!tico-palitica de una naci6n de ciudadanos.

La neuttalidad del duecho -y del proceso democralico legislativo- es enlendida ocasional
menle como si las cuestiones polfticas de lipo t!tico debieran manlenerse distanciadas de la agenda
y excluidas de la diseusi6n mediante ..reglas de amordazamiento" (gag.rules), porque t!Sta5 serfan
inabordables para la regulaci6n juridica impar<:ial. Asi. el Estado en el semido delliberalismo I), no
debe seguir ningun tipo de fin cole<:livo. mils allil del aseguramienlO de la li1:lenad privada, del
bienestar personal y de la seguridad de los ciudadanos. El modelo contrapueSlO (en el senlido del
liberalismo 2) espera par el contrario del Estado que asegure en fonna general los derechos
fundament.ales, pero ademAs aboga por la supervivencia y las exigencias de una delenninada
nacion, cultura 0 religi6n 0 por un numero detenninado de naciones. cllituras y religiones. Para
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Michael Walzer este modelo es wnbien fundamental; posibilila. par cieno, que los ciudadanos se
decidan. bajo dertas circunstancias. por la prioridad de los derechos fuodamenlales. Pan 10 eua!
compastc Walla la premisa. segUR la cual son posibles cn general coaIicioncs entre 11$ dos
orientaeiones DOmW.iVllS fuDdamenlak:s y que en tales caso5 sOlo e1 liberalismo 2 pennite una
decisi6n en favOf de II cooiiderac:i6n y de la prioridad rel.tivl de fiDeS colcctivos c identidades
Ahofa bien, Ia leona del dereclxJ afuma en efeclO una prioridad absoluta de los derechos frcnte a
los biencs colectivos, de u.I manen. que eI IIf'IIlmenlO en pro de los fines. como 10 muestra
Dworlcin. sOia podrt aventajar a las pretensiones de los dcrcchos subjctivos. cuando aqufl sea
fundamenlado a la lllz de due::bos prioriwios'·. Pero ~O. farmulado asf. no apoya aun I. concep
ci6n comuniwiSlI compartida par Taylor y Walur. selun la cual eI siSlema de derec;bos es ciego
(reme a las reivindicaciones sobre la proIeoxflSn de fonnas de vida cullurales y de identidadcs
colectivas y par 10 WIIO necesilado de «igualaci6n,. (gleichmacherisch) y de correcci6n.

En el ejemplo de las polfticas feminisus igualiwistas mosuamos aquel10 que vale como
universal: que la conformaci6n democlitica del sistema del dcrecho no 5610 debe incorporar dcntro
de s( finalidades polrticas universaiiSla$, sino lambi~n 1lI1es fines coleclivos que se articulen en
luchas por el reconocimienlo. Pues, a diferencia de las nonnas morales que regulan las posibles
inleracciones entre sujelos capaces de lenguaje y acci6n, se relieren las normas de dereclKl a los
contextos de interacci6n de una sociedad concreta, Las noonas de derecho se basan en decisiones
de un legislador local. se eXlienden al interior de un Mea estat.al geogr~ficamente determinada, a un
colectivo de miembros de un Estado socialmente delimillldo y producen decisiones poHticas al
interior de esa esfera de valldez circunSCrlla, con las cuales la socied3d organizada en el Eslado
aCllia sobre sf misma en la fonna de programas colcctivO$ obligalorios. Cienamente. la considera
ci6n de fines colcctivos no debe disolver Ia eslNClUn. del dereclKl. no debe desuuir la forma del
derecho como uI y con eslO superar la diferencia enlre derecho y politica. Pero depende de la
natun.leu concreta de las materias necesitadas de regulaci6n, que se abn. la regulaci6n de las
formas de comportamienlo en el medio del dttecho -distinlO que en lam~, panlla final ida
des de la volunlad polrlica de una sociedad. For eso es cada orden de deTecho tambitn la expresi6n
de una fOlTll3 particular de vida. no s6kJ reflejo del contenido universal de los deTechos humanos..
Las decisiones del Iegislador poIftico deben par eieno, dejarse comprender como realizaet6rt del
derecbo, sus poIftieas como formas del sistema de dertdlos; pttO euarJlO mis concretO es el C«'le de
la materia.. mts se exprcu en la acepabilidad de una con'eSpOIldiente regulaciOn juridica. tambitn
la autoeomprensi6rt de un eolectivo y de su forma de vida (asl como el compromiso entre grupos de
intereseS en eompetencia y Ia elecci6n infarmada entre medios y fines altemativos). Esro se muestrll
en el amplio espectro de rarones que enuan a panicipar en un proceso racional de formaei6n de la
opini6n y de la voluntad del legisladoT poJrlico -aI lado de las considecaciones IJlOI"I.les, las
reflexiones pragmliticas y de los resultados de las negociaciones COTTCClaS enuan tambitn razones
~ticas en las deliberaciOlles y justificaciones de las decisiones legislativas.

En la medida en que la formaci6n de la opini6n y de la voluntad polltica de los ciudadanos se
orienta par 1a idea de la realizaeiOn de los derechos, no debe igualarse tsta con una auuxompren.
si6n ttico-politica, como 10 proponen los comunitariSlasll ; perc el proceso de realizaci6n de los
derechos debe empOlrarse en COntexlOS que requieren como una pane imporlllnte de la polftica.
precisamente llImbitn discursos de autocomprensi6n ttico-polrtica. discusiones sobre una concep"

14 DWORKIN. R.' Bii;p'm:ht, 'msll'~O""""~'F~wtfM.. 1984. U8 u.
IS BElNER. R.: Po/iricol Jw"u,"tru. Oic:li0. 1983.138.
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ci6n compartida de vida buena y sobee el reconocimiento de Ja fonna de vida deseada como
ll,lttnlica. EstaS SOn discusiones en las Que los panicipanles obtienen cillridad, por ejemplo. sobre
c6mo quieren cornprt:ndenc: romo ciudadanos de una delerminada rcpUbliea. como Ilabilames de
una delerminada regiOn. como herederos de una delerminada cultura, que tradiciones contimlan 0
inlerrumpen. y romo quieren uatar su destino his16rico. entre si y a la naturalez.a. etc... Y nalural
meRle la eJecdOn dellenguajc burocritico 0 la decis.i6n sobre el cuniculum de las escuelas publicas
toea la autocomprensi6n l!:lica de una nadOn. Debido a que las cuestiones ttico-politic:as son una
pane ineludible de la polftica, y las conespondienles regulaciones expresan I, idenlidad colec:tivl
de los ciudadanos de una naci6n. pueden producirse luchas cullurales por caup de fsw, en las
cUIles mlnorias despredadas oponen resiSWICia oontnl una cuhunI mayoritaria insensible. La
neutndidad we. del orden juridico estlllal no es el detonanlt, sino II i!levitable impreanaci6n euel
de ada comunidad de dere:ho Y de calia proceso deJ1lOC1'3tico de realiuc:i6n de los derechos
fundamentaJes. De eslO dan testimonio por ejemplo las garantfas institucionales de las que goun
las iglesias cristianas -a pes.ar de Ia libenad religios-- en Estados COlJlO I. RepUblica Federal
Aleman. 0 la. aqui muy discutible. recientemenle intrOducida gan.nti. de stilUS que Ia constiluci6n
Ie da a la familia. a diferenda de oomunidades de vMla similares • I. parej•.

En nuestrO c:onlell.lO es de inleres que tales dedsiones. consider3das empfrica y normath'lmente.
dependen de un. c:ontingente rombinac:i6u del FSlaOO-naci6n. La delimitati6n social de 105 pueblos
en Estados resulta de drcuMtanCjas hist6ricas que son exlemas al sis.tema de los derechos y a los
prilldpi05 del Eslado de dere<:ho. Esu decide sabre el (:()lIjunlO bisko de personas que viven sabre
un lerritorio y que. tnvts de la constiruci6n; es decir. de la decisiOn de los padres fundadores..se
oompromeu~n • regular so vida en cornun CD forma legirima 0011 los medios del dere<:ho positivo;
oomo herederos de tsu han dado implfdtamenle su 'IOtO para continua! un proyectode consliruci6n
(:()II el que se han enoontndo (l»mO dudadanos inmigranles 10 tLan dado explk:itamellte). Pero las
personas c:on las c:uales se c:onforma un Fstado-naci6n en un momento dado del tiempo. encaman
oon .so proc:eso de sodalizaci6n a Ia vez las fonnas de vida cUltLlf'lies. en las cuales elias tLan
formado su identidad -induso cuando estas personas se tLan sepando de las tBdidones de so
origen. Elias forman por cicrto los punlOS nodales en una red adscriptiva de CUllUrl$ Y tradiciolles.
de oonlex!OS inleTSubjetivos de vida y e:l.perieocia c:omunmenle oompartidos. Y esos c:ontexlOS
oonsuluyen tambK:1I el horizonte. al interior del c:ual los dudadanos. 10 quieran 0 110. realizan sus
autoeornprensivos discursos ttioo-polfticos. 5i cambia el oonjulllo basioo de dudadanos. cambia
entonces lImbiclI esc horizonte. de tal manera que se producirin. sabre las mismas cueWones. 0tr0S

discur$Os y .se buscanin ouos resultados. De esa drcunSllncia son conscienles al menos intuitiva
menle las minorfas lIaciOl1ales y cOIISlituye un motiY() importante para rec:lamar un propio Estado 0
para exigir ser rec:oncx:ido como _distinctive society». como ha sucedjdo entre Unto con el bosque
jo fracasado de constilucicSn de Meech Lake. 5i se constituyera la minona francQfona como una
c:omunidad de derec:hos propia. se fonnana en ~ta sobre los rnismos caminos democr4ticos. en
relaci6n a cuestiones ctico-politicas imponanlCS. Olras mayorias, y buscarian obtener regulaciones
paniculares, como hasu &hora los canadienses en su loulidad.

Como 10 mueslra la historia de la conformaci6n de los csudos nacionales surllen tienamenle
con nucvas fronleras esutalcs s610 nuevas minorias na<:ionales l.; d problcma 110 desaparece. a no
ser bajo el pretio politico-moral injuslificable de la .<Iimpieza cmica». En los ejemplos de los
kl.lrdos que viven disgregados ell cinco distintos eSlados 0 en el de Bosnia.Henegowina. d6nde

16 ALTER. P.: NariCfla/UmOll. FrankfurtI'M.. 1985.
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lochan sin compasi6n grupos l!tnicos. se puede demostrar claramenle la discrepancia del ..dereeho"
ala autodetenninaci6n nacional. Dc un lado lucha un colectivo, que se comprende a si mismo como
una comunidad con su propia identidad mediante el paso hacia la confonnaci6n de su propio
Eslado, por un nuevo nivel de reconocimienlo, el cualle ha sido negado como comunidad lingiils
tica prepolftica y de arigen, 0 incluso como una ...naci6n cultural. atomizada La necesidad de ser
reconoc:ido como un Esladcr-nacional se fonalece en epocas de crisis. cuando el pueblo --como
sucedi6 desputs de I. disoluci6n del imperio sovietico- se aferra a las cataCleri$licas adscriptivas
de una anteri()£ identidad coJe<:;tiva. ahor.I renovada. Esa posici6n promele compensaciones proble
m.ll.ticas a anaustias fundamentadas frente al futuro y desconcienos sociaJes. De 0tI0 lado la
independencia nacionaJ 1610 se consiguc bajo el prccio de guerms civile$. nuevas rqmsklnes 0 con
problemas que de ahi siguen. los cuales perpetUan los conflictos de partida ron sigllO$ conuadictorios.

Las cosas en Canada sueeden de 0tr3 manen.. pues alII se busca en forma racional una $Olucion
federalista que deja intaeto aI Estado en su lotalidad. pero que quiere asegurar la autonomia cultural
de una patte por medio de la descenlfalizaci6n de compelencias estatales. A lr.!:vb de esto cambian
en determinados dorninios politicos la comunidad !)Mica de los ciudadanos participanles en los
procesos democraticos, pero no sus principios. Pues la teoria de los derecbos de ninguna manera Ie
prohlbe a los ciudadanos del Estado democr.llico de derttho. hacer valer una concepcion del bien
en su respeclivo orden estatal general. que companen desde el principio 0 que resulta del acuerdo
par medio de los discuBOS politicos; en efeclO. ella proh.ibe aI illluior del Estado privilegiar una
forma de vida a costa de otra.. En una constru<:ciOn federal del Estado vale esto tanlo pan los
niveles federales como para los componentes eslatales. Si yeo la cosa com:ctamcote. en Canada no
$C lralll del conflicto sobre el principio de la igualdad de derechos. sino del tipo y medida de
competenciu estalales que deben ser uasladadas a II provincia de Quebec.

Couistencia eD igualdad de dere:chos vs. tipos de prottcoon

Claro que el camino del federalismo $C ofrece como una soluciOn cuando los miembros de
diferentes gropas etnicos y de distintos mundos de la vida culturales $C pueden delimitar tenilorial
mente mu 0 menos unos con OlrOS. Este no es el caso en sociedades multiculturales como II de
USA; y tampoco es el caso para paises que (como II RepUblica Federal de Alemlnil) cambian su
composicion emica bajo II presiOn de las COlTienleS universales de inmigracion. Incluso lambien se
encontraria Quebec, constituido como una provincia cultural autonoma, en la misma situacion y
solamente se habria cambiado una cultura inglesa mayorilaria por una francesa. En la medida en
que se pueda desarrollar en tales sociedades multicuhurales una esfera publica con eSlructuras
comunicativas no obsuuidas, sobre el trasfondo de una cullura liberal y sobre la base de asociacio
nes volunlarias, que pesibiliten y fomenten discursos de autoentendimienlo. se extenderi enlonces,
el proceso democratico de la realizaci6n de los derechos igulies subjetivos lambien al asegura
miell/o de la coexislencia en igualdad de derechos de los distintos gropes ftnicos y de sus fonnas de
vida cullurales. Para eSIO no es necesaria ninguna fundamentaci6n especial y ningun principio
fundamental rival. Pues considerado nonnativamente no puede garantizarse la integridad de la
persona de derechos sin la proteccion de aquellos conleXlOS intersubjetivamenle compartidos de
experiencia y de vida. en los cuales el individuo se ha socializado y hI confonnado Sll identidad. La
idenlidad del individuo est' entretejida con las identidades coleClivas 'I puede solamente estabili
zarse en una red cultural.la cual al igual que el mismo lenguaje malerno. debe uno hacer sU'Ia como
si fuese propiedad privada. POT eslO ciertamenle el individuo pennanece como el titular de los
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correspondienles «derechos a la penenencia tull\lTlll,. en el sentido de W. Kymlicka": pero de ahf
resullan. en el proeeso diall!ctico de la igualdad de derecbos y Is igualdad fktlc" mAs amplias
gartll1tfas de CSlaluS. derechos a la autoadminisuaci6n. servicios de infraes.tnlClura. 5ubvenciones.
tIC... Con e1 fin de <iMencr apoyo. pueden hacer valcr culturas primitiv8$ amenaz.adas detenninadas
ra:toncs morales IOmadas de la historia de su propio {cmlorio, que e!llre !antQ es ocupado par 18
cultura rnayorilaria. Argumenlos similares pueden aducilOe para una «discrlminacMSn a la inveru,.
po.- cultuns en otTO tiempo esclayizadu y que han sido dunnl£ largo tiempo oprimidas y descono
cidas'". EsIOS y OU"O$ deberes similares resultan de prelensiones de der-cchos y en ningun momenta
de un. cstimaci6n vakmlltiva univauJ de las correspondienlCS cultuns. La polftic.a del reconoci
mienlO de Taylor teodrfa una muy d&il indepcndcncia. si fsta depcndiaa del oosupueslO del valor igual
de las culnnp y de $II conlribuci6n a la civiliuci6n mundJaL EI derecho aI respetO iauaJ que cadi. uno
puede pretender tambien en sus conltJl:lO$ ~itales tonfonnadores de identidad. no tiene n3da que vcr
eon Ia supuesu excelencia de $II culrura de ptootdellcia. Esw 10 a:cnn:ia wnbitn Susan Wolf; .Por 10
menos un daDo rn&$iyo que se perpetU.a a uavCs de Ia negaciOn del rttOnOCintienlO no tiene que vel" con
la euesti6n de si Ia persona 0 Ja culnn. que no es reconocida liene algo imponame que deciric: a todos
los hombres. La neoesjdad de rtl'Ndiar esos daOOs no =Ita del §I'P''"'O 0 de Ia confmmci6n de que
una detenninada cultunll. ptlI5ee un valor partic:ular para hombres que no penenecen I ella.....

For 10 tanIo, no se requien: que II cocxisteneia en igualdad de derecbos de dislintos grupos
fmicos 'J de sus formas de vida culwrales sea asegcrada por- medio de detecbos COleclivos. los
cuales sobrecar,arian una le.xla de los d=bos hecha I 1a medKLa de personlS legales individua
le:s. Incluso CAndo estos derecbos coIectivos pudie:nlll ser admitidos en un Estado democritico de
dere<:ho serlin no 56lo innccesarios. sino tambiCn cuestionables dcsde un punlO de vista normalivo,
Pues. II pr1)teCCi6n de fonnas de vida 'J de lnldiciones que confomun las identidadcs debe servir
finalmenle al reconocimienlO de sus miembros individuales; no liene de ningu.n modo el senlido de
una protecciOn administrativa de especies. EI punto de vista ecologico de II conservaciOn de
especies no puode trasladarse a las culluras. Las u-adiciones cuhun.les 'J las formas de vida que se
articulan en elias se reproducen nonnalmente I InlvCs de que cOnl'ennn a aqufllos a quielle$
abraun 'J que marcan en sus esuucturas de II pet'5(lnalidad, es dec::ir. que motivln haci. una
apropiacion produetivi YCOfllinuaciOn de elias. EI Estldo de dcrecho 5610 puede Mur posibfe esc
rendimienlo hennenfutico de la reproduction cullural de los mundos de vida. Pues una garantia de
supervivencia habrfa de lObule I los miembros p=;isamenle aquella lilxrud de decir sf 0 no. Ia
que es nec:esaril para la posesion Y1a conservatiOn de una herencia cultural. Bajo las condiciones
modemas de una cuhura que se ha hecho reflexivi. 51510 pueden manlenerse aquellas tradiciones 'J
formas de vida que vintulen a sus miembros a elias. aunque se $Omelan I un exlmen crilico 'J dejen
I las gener;aciones venideras la opciOn de aprender de ottas tradiciones. 0 de conveniru a 0Ira

cultura 'J de zarpar hacia (){ras costas. £S10 vale incluso para seclas relativlmente cerT3das como la
de Pennsylvania Amish>O. Inclu$O si consid!:clse1Tl()S como pleno de sentido el fin de colocar a las
eulturas bljo la protection de especies. serian las condiciones hermern!ulicas para su prOlTleledora
reproduccion incompatibles con el fin «to manuin and cherisch distinctness. not jusl now but
forever-.

17 KlMLlCKA. W.: Ubucli$m. Comm~nil)'ond C~ll~". Oxford. 19S~

IS Colllparw FORST. R.: Ko"'u.,~ du G~m:hlig«j,.Suh/hmp. FrMlkfunlM.
19 wOU'. S.: .Kommenw-... ~n M~/likull"",lismlll lind di~ Pc/ilik d" Ane,«nnlUlg. A. Gutmann (H,,). I'i~her.F""kfunl

M.. 1993.114.
2(1 Com~ COI'lLI dc~bj6r> de LI cone SUPl"IIlI ~n ~L ~ISO Wisconsin v•. Vode/. 40611. P. 20~. 1~72.
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Para eslO no necesita uno mh que reconiar aquellu subcullW2$ )' formas de vida que florecie·
ron en las IempmtaS sociedades burguesas esuatificadas por CllCgorias de oficios de: la Europa
modema 0 las fomw de vida de los campesinos jomalero5 y de las masas urban.as proletarias
desarraigadas de la primera rase de la indusuializaci6n. que les siguieron. Elias fuaon ciatamente
auapadas en forma violcnta por cl proceiO de moderniuci6n y pulveliudas; pen> de ninguna
mantra encootraron todas cabida en CSle proceso. ni fueron defcDdidas por sus miembros I panir de
su propio oonvendmieflto contra las altemativ8S de los nuevas liempos.. Y aqutllas que fueroo 10
.suncientcmenle rieu y alI'1(:tivas pan estimular la voluntad bacia su autoafirmaci6n. pudieron
conservar algunas de sus Cllr3Clerfsticas a nves de $U fucrtl de aiUOtrwufonnacMn. como quiu
sucedi6 con la cullura ci"dad,na del siglo XIX. Incluso una eullWll mayoritaria, que no Ie VI:
amenazada, mantienc $U vitllidad s6lo por medio de un revi$ionismo incoodicional, a traves de
bosquejar altemativas (rente a 10 exiStenle 0 poor media de la intclrac;i6n de impul50S extrailos
-hasta tlcgar a 1. ruptura con sus propias tradkiones. Con mayor raz6n vale CliO para cultUt'll$
inmignlJlIe$ que son desafiadas por I. presi6n asimil'loria del nuevo ambientc hacia una obstinada
diferenciaci6n ftnica y una revitalizaci6n de elementos lfadicionales. peru que a panir de e$IO
pronto configuran una fanna de vida que esL:i muy lejos de lI5imilaci6n y lfadici6n~'.

En las sociedades multiculturales significa para cada eiudadano la cocxistencia en igualdad de
condiciones de las fonnas de vida. el tener una oportunidad segura para desarrollarse en fonna sana
en su respectivo mundo CUIlUral de procedencia y pennitir que sus hijos crezcan alii; la oportuni
dad. adem's, de confrontarse con esa cullura ----o:::omo con cualquier olra-, de continuarla en fonna
conventional 0 tr1l.nsfonnarla. y wnbifn la oponunidad de seP&rar$e con indiferencia de sus
imperativos 0 disuntiarse autoerflicamente. para vivir en adelanle con el aguij6n de una ruplura
con la tradicion realiuda conscientemente 0 oon una idenlidld escindida. EI cambio aceltf<'do de
las sociedades modemas haee volar lodas las formas de vida esucionarill5. Las cultoras se mantie
nen vivas cuando satan fuer:z.a para lOU 8UIOIl1llIsformaci6n de la cr1lica y de la seeesi6n. Las
garantias de los derechos pueden solamenle servir de apoyo para que calla uno en su medio cullul'1ll
consen'e la posibilidad de regenerar C$& fuena. Y esla I II va, surte no 5610 de la separ:lCicSn sino
par 10 menos del intereambio con extrailos y tltlJ3tljcros.

En la modemidad caen en la entropia formas de vida rfgidas. Los movimientos fundamentalistas
puedcn compreDde:r$e como el intento inSnioo de otorgarle I las propias formas de vida una
ullntSubilidad a Ulvf$ de medias rc:staur.lt.ivos. La ironia c:onsiste en una aUlocomprensi6n equi
vocada de un tradicionalismo que resulla de Ia oorrienle de la modernizatiOn social Yque remeda a
una sustaneialidad desilllegtllda. Como =i6n al imponente avance de Ia modernizaci6ft se
~u el fundamentalismo como un movimiento de oonswue renovati6n generado par IJ. moder
nidad. El nacionalismo puede convertirse tambitn en fundamenlalismo. peru no debe ser eonfundi
do con Cste. EI n.acionaJismo de II revoloci6n francc:sa estaba vinculado con los principios univer
salistas bhicos del Estado democri.lico de derecho; en ese entonca eran gemelos el nacionalismo
y el republicanismo. De otto lado han sido arotadas par movimienlos fundamentalislaS no sOlo las
sociedades en procesos de cambio radical. sino wnbifn las democ:racias consolidadas de nccidente.
Todas las religiones del mundo han producido su fundamentalismo. aunque no lodos los movimien
lOS sectarios mllestren en general estas caraclCrislicas.

Como mllY bien 10 hixo recordar el caso Rushdie. un fundamentalismo que conduzca a una
prllJ(is de intolerancia es incompatible con el Estado de derecho. ESla praxis se apoya en concepcio-

21 COHN_BENDIT. D.: TIt. Sd.mid. Htun,,, &b}ton. Hamb<afJ, 1992. p. 316 u.
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nes del mundo religiosas 0 his16rico-fiIosOficas que pretenden exclusividad pan. una privilegiada
forma de vida. A estas concepciones les haec (alta la ronciencia de falibilidad de sus pretensiones
de validez y el respeto por las «cugas de la raWn.. (John Rawls). Naturalmente no deben vincularsc
concepdones globales del mundo y CQllvicciones religiosas con un falibilismo como el que hoy
acompa/ia al saber I'lipou:tico de las ciencias experirnent.ales. Pero las imagenes del mundo funda
mentaJisw SOlI cIogmjlicas en los slguientes sentidos: no permiten ningun campo de juego para
realiur una reflexi6n sobrc sus rclacioncs con 0U'aS imagenes del mundo con las cuales comparten
el mismo univcrso discursivo y contnllas pretenoones de valida en cornpetenc:ia que 5610 puedcn
alinnarse con ratOne$. No dejan ningun espacio para un creasonab\e disagrecmenl...~.

!'or el contnrio. se han cancterizado los poderes de I. fe subjetiviUld05 en el mundo modemo
por una posici6n reflexlv. que no 5610 permite un modus vivendi juridicarnente coe«:ible -bajo
las condiciones de la Iiberud reliPos-. Las im'geoes del rnundo no fundamentalistaS que Rawls
carxteriza como «1lOl unreasonable romprcllensive doclrines-lJ posibililan mas bien -..<n el senti
da de unl lolerancil I 10 L.c:ssing- una dispula civiliz.ada de: las conviccioncs, en las cuaJes un
partido sin abandonar sus propas pmensiones de validel., puede recorMlCe1' I los 0Ir0S panidos
como luchadoces par veJdades au~nticas. La constituci6n de un Estado de duecbo puede IOknT en
las sociedades multiculturales 5610 aquellas fonnas de vida que pueden ankularse en el medii> de
aquellas tBdiciones no-fundamentalistas. yl que. II coexislencia en igualdad de derechos de esas
formas de vida exigen el reciproco reoonocimienoo de: los diferentes tipos lk penenencil cullural:
cada personl debe sa reconocida Iambien COOlO miembro de comunidades, que SoC integran cada
una bljo distintas COllCepCiones del bien. La integraci6n erica de grupos y subculturas cadi una con
una identidad colectiva distinta debe sa separ.ida del mvel absaaclO de la integraci6n politica, en el
que todos los ciooManos son concebidos simetricamenle.

La inlegracj6n de los ci~oda<bnos asegura lealtad frente a la CUllura polilica comun companida
W SoC enraiu en aquelJa inlcrprttaCi6n de los principios constilucionales que cada Eslado-naci6n
I'Iace desde la penpectivi de su conlexlO hisl6rico de experiencias y que par WlIO no puede sa
~tkamente neutral. Quid. deberia hablarse mejor de un horiwnte cornun de inlerprelaCi6n ,I
interior del cuaI se disputant publiCllI1lCnle. I partir de rnotivos aetuales, par la IUlOCOrnprension
politica de los ciudadanos de una republici. La dispula de los bisloriadores (dCf Hi~orike~treil)

realiuda en la RepUblica Faieral de Alemania en 19S6f87 es un butn ejemplo de CSlO.~ Pero la
poMmica fue siernp.e sabre la mejor interprelaCi6n de los mismos derechos fundamenlales y
principios. ~tos confonnan el punlo de referencia basico de cualquier tipo de palriOtismo conSlitu·
cional. el cual situ.. el sistema de derecho en el conlexto bist6rico de una comunidad juridiea Estcs
deben produeir. junlO con la motivacion y las convicciones de los ciudadanos, una vinculacion
duradera; pues sin una tal cimenlacion mO(ivacional no podrian convenirse en la fuem impulsora
para el proyeclo din'micamente concebido de la creacion de una asociacion de libres e illuales. Por
eSIO est' tambi~n ~ticamenle impregnada la cultura polltica cornun, en la que los eiudadanos se
reconocen como miembros de su comunidad,

Al mismo liempo el conlenido ttico del palriotismo conslilucional no debe perjudiear la ncutra
lidad del orden jurfdico frente a las comunidades tticamente inlegradas a un nivel subpoICtico; debe
mlis bien alludiz.ar el senddo para la multiplicidad diferencial y la integridad de las distintas formas

22 HABERMAS, l.: E'IIJ"I."m~tn ...' OiJlamtl/,ik. Frankful'l!M.. 1!>92. 204·208.
23 RAWLS, J,: _Del Cedanl:e does iiberifeifendcn KDI\sen,es~, en: deB" D~ Idtt du plJliti~htnLi/1trtrli"""J, Frankfurtl

M., 1992,293·332.
24 HABERMAS, J.: E"M Art SNuitrturbto'icH"ng. FrankfunlM.. 1987.
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de vida que coexiSteD en IIna sociedad multicultural. Lo decisivo es eJ rn.nlenimiento de la
diferencia entre los dos niveles de la intcgraciOn. En 13 medida en que l!SlaS coincideD. IISUrpa la
cultura mayoriwia privilegios a COSIa de la igualdad de derechos de otras ronnas de vida cuilurales
y viola Sll pretensiOn a un reconocirnienlO recfproco. La neulra1idad del derec:ho (rente. las
diferenciaciones ttieu en eJ interior se acLara a traves de que en las sociedades complejas no
pueden m&ntcnerse vinculados a la totalidad de los ciudadanos poor medio de un consenso sobfe
valores substanciales. sino solamente a traves de lin consenso sobre los procesos ICifl.imos kgisla
tivos y del uso del poder. Los ciudadanos inlegrados politicarnente COOlpanen el convencimienlo
mOOv. radon.almenlC de que con el descncadenamienlO de las libertades comunicativas en la
esfera pUbliCI poHtic•. el procedimienlO demOCIitico de la resoluci6n de confliclOS y la canaliu
ci6n constirucional del poder, se fundamenta una visiOn sabre I, domesticaci6n del podc:r ilcgftimo y
del uso del poder adminiscmivo en in~ simbrico de 1Odos. EI unlversalismo de los principios del
derec:ho se rd1eja en WI conscnso poccdimtntal. el cuaI debe anpoaarse. po.- cicno. en e1 C(ln(aIQ de
una cultunl polftia determinada hist6ric:amente. per as! decirk> patri6tic:amente const.ilUCional.

InmigraciOn, dudadania ~ id~ntidad naciooal

Los jurisw preflCnD discutir CuestiOllCS normativas en ~laci6n con casos. que no oftezcan
repatOS pan t()I1W' una decisi6n; ellos piensan orienlados por la aplicaci6n. Los fil6s0fos Ie retinlJl
de esa prcsi6n decisionista: como contemp:rineos de pensamiemos clisicos que se exticl'lden por
mb de 200 alios. se compmlden • si mismos en forma desenvuella como participantes de una
l;Onversaci6n etC:ma. EslO C:$ aun mis fascilWlte cuando un fil6s0fo como Charles Taylor inlenta
captar su 4Joca en pensamientoS y hacer utiles entelequias filos6ficas pan las cuestiones apremian
ICS del p.esente. Su ens:iYo es un ram y brillante ejemp10 de esle lipo, aUlIque (0 mejor: porque) no
procede siguiendo Ia senda de cia tliea aplicada».

En la Reptlblica federal Aleman.a. como en general en la comunidad europC:a. se encuentra .II
dr. un lema distinlo U'aS las revolucKmes en Europa ccntra.l y oriental: 1.1 inmigraciOO. Un colega
holandes lIeg6. a partir de una muy completa representaei6n del problema, al siguienle pron6slico
veridico: cLos Parses Europeos occidentales... quieren haccr lOdo 10 posible para prevenir 1.1
inmigraci6n de terceros paises. Para esc fin quieren conceder posibilidades de trabajo 5610 e:\cep
cionalmente a personas que posean deslreza$ de relevancia inmediata para I. sociedad (jugadores
de foolball, espcc:ialislaS en software de USA. esrudiantes de la India, etc.). Buscan combinar una
polilica rC:Slricliva de inmigraci6n con politicas que prelendan y traten rfpida y efec:livamente
peliciollC:S de asilo y con una pr6ctica de deponac:i6n sin demorar • aquellos que hayan hecho la
solicitud y les haya sido negada. .. La conclusi6n es que quieren individual y en conjunto usar lodos
los medios a su disposici6n para avanur en la man:ha.,.l>.

Esta descripci6n corresponde e",actamenle con el compromiso sabre: asilo que en el aiio 1993
negociaron el gobierno y la oposici6n en la Republica Federal Alemana. No hay ninguna duda
sabre el hecho de que eSla polflica fue rccihida con bcnepl:kito por la mayoria de la poblaci6n. En
los eSlados de la UE se ha e"'lendido ampliamenle tambien la hoslilidad hacia los exuanjeTOs. la
cual sc: revela en forma diferenle en los distintos paises; pcro las posiciones de los alemanes no se
diferencian en forma considerable de aqutllas de los franceses y de los inglescs16. EI ejemplo de

2S VAN DE KAA. OJ., .:Eun)pU:l MiJlalion 011.... ~nd of History», ~n: E.,OfHG" R~vi..... VoL I. Jan, 1993. S. 'M.
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Taylor puedc: animamos a buscar (tambitn) desde una penpectivi fil056fica una respuesta a la
pregunla de si esa politica del bloqueo contra inmigranleS es jusli.ftClble. En prima lugar quiero
discutir CSla pn:gunta en absuacto, despub, ir aI debate a1emin sobre el asilo e iluminar su
tnSfondo hiSl6rioo y finalmenlc se~:u las allemativas que deben SoUad~ en un debate hasu
hoy no realizado sobre 11. aUIO«Hnpren$i6n ilico-polilica de la ampJiada RepUblica Alcmana traS la
uniflCaCi6D con 1a Alcmania oriental.

Aunque el derecho modemo se diferencia a travts de distinlaS propiedades fonnales de la moral
racional post-tradicion.al, eslin en consonancia I. moral con cl sistema del dutttJo y kls principios
del Estado de dcn:cho. cn ru6n de SIlS contenidos universalisl&$. Al mismo tiempo los 6rdenes
juridicos estAn eimpregnados elicamcnle». como 10 'limos anteS, en 1a medida en que se rdlejan en
ellos 1a voluntad polilica y la forma de '1m de una comunidadjuridica (onerela. Al respectodan los
USA un huen ejcmplo 001'1 su cullura polftica man:ada por una uaditi6n constitucional de m:b de
200 aiios. Pero el ethos jurfdico de un Estado-naciOn no puede entrat en contradicciOn con los
derechos civiles en tanto cl lcgislador politico se oriente selun los principios fundamentalcs del
ESlado de derecho y seglin la idea de la realizacion de los derechos fundamentales. El contenido
edco de una politica de integracion unificadora de tOdos los ciudadanos debe. por esto. ser «neu
tral .. frente a las diferencias que e:dslen a1 interior del Estado enlre las comunidades tlico-cultura
les, que se integran cada una de acuerdo a su propia concepcion de 10 bueno. A pesar de la
separaci6n de esos dos niveles de inlegracion puede una naci6n de ciudadanos mantener con vida
las instituciones de la libertad. si esta cultiva un detenninado grado de lealtad frenle al propio
Estado, no coaccionable jurfdicamente.

Es esta autocomprension etico-polftica de la nacion la que resulta afcclada par los inmigrantes.
ya que la corriente de inmigranle$ cambia II composici6n de I. pablaci6n tambien en ur, senttdo
etico-culturaJ. Por eso se pl.nlta la cuestion de si la "oluntad de negar la inmigracion tiene sus
fronteras en el derecho de una comunidad polftica de mantener intaeta 5U forma de vida politico
cultural. i,No inc1uye el deJttho ala aUlodelerminaci6n -bajo II premi$l de que eI orden total del
Estado desanollado en fonna aut6noma esti eticamente impregn~el deTecho a la aUloafinnl
cton de II idcntidad de una naci6n, y cienamente wnbien contra inmignntes que podrian reacui\ar
esa fanna de vida politico-cullural h.ist6ricamente confonnada?

Desde la paspectiva de]a sociedad que aooge plante3 e1 problema de II inmigraciOn la pregunLl
sobre Iu condiciones kgftimas de ingreso. Descuidando los procesos intermedios de Ia inmigra
ciOn. podemos 19udizar la pregunLl hasu el acto de la nacionalizaciOn con el cual cada Eslado
controla 1a ampliaci6n de la comunidad definida poc medio de los defecbos de cilldadanfa. i,Bajo
qul condiciones puede el Estado negar Ia Clud;ybnia a aquCllos que pueden hacer viler SIl~ho ,I,
l'IaCionaJizaci6n? Prescindiendo de 1a caulelas comunes (por ejemplo contra la crimil'lalidad). en nuestrO
conlexlO es relevante en II cuesti6n: en que !Cotido puc:dc exigi! un Estado democr.ltico de den!cho a
sus ciudadanos, para preservar 1a integridad de la propia forma de vida, que asimilen a los inmigranles.
AI nivel de abstraCCi6n de la reflex.ion fi1os6fJCa podemos distinguir dos etapas de 1a asimi1aci6n:

(a) la de II aprobaci6n de los principios de la conslituci6n dentro del espacio de juego de
interpretacion que: est! detenninado par la aUlocomprensi6n etico-polflica de los ciudadanos y la
cultuf'l polftica del pais: esto significa por lanlO Ulla asimilacion de la fonna y manera como es
instilucionalizada la aUlonomfa de los ciudadlnos en la sociedad que acoge y c6mo aquf es
pracliCldo «el usa publico~ de la rawn (Rawls):

26 WIEGAND. E.; oAllSllil'l<:lcrfddlkhkdl in okr FnIIl1lj; 'Europa. EIIIS1eIl"nl~n lU F","""'n 1m ~"ropli$Chen Verzleic:h •.
.", 'njimMliOfUdie..., Sozi<JI. Indjl;oumm (ZUMA). N,. 9. J.... 1993. S. I ....
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(b) ]a ttapa ulterior de una disposici6n a la aculturaci6n, es decir. no s610 el acomodamiento
exterior. sino el ejercicio en la fonna de vida, en las priclicas y costumbres de la cullura del pais;
eslO significi una asimilacioo que ttaspasa eJ nivel de Ia integracion ttico-cultUlllJ y por tanto toea
en forma mb profunda la idenlidad colectiva de 1a cullUlll ongioaria de los inmigrallles a como 10
haec la socializaci6n politica exigida en (a).

Los resultados de la polftica de inmigraci6n practicados hasta ahon. en USA lIdmiten una interpre
laCi6n liberal que _clanll. primaa altanaliva". Para Ia segunda allemati\'I. es illl$D'lll.ivo el ejemplo de
la rase orienlada hacia 1a germanizaci6n de Ia polftiea po1aca prusiana en eI imperio de 8isnwek".

El Eslado democ:ritico de delecho que realic:e en serio la separaci6n de las dos etapas de
inlegrac:i6n puede exigir a los inmigranleS solamente la lI$IXiac:i6n politica en el seoudo de <.) (y
csperarcn fonna pragmWca a la segunda geneBCi6n). De esta manera puode el Eslado pre5el"YlIf II
identidad de la comunidad. la cual no puede set tClCada a u:avts de la inmigradon. ya que aqutlla (Ia
identidad) esd: sujeu a 105 prmcipw1 corutitllCiotwla incorpondos en la r;IIIrw/Tl politica y no alas
orientac~ iriw.s~nUlksde una/onna tk \-idll cltlrurnl prc:dominante en eI pail. ScgUn
ettO debe espenne de los inmigranles solamente la disposici6n a oornpromecerse eon la culturlil
poHtica de su nueva pattia sin lener por esto que abandonar la forma cultural de vida de su
P"OCedencil. EI derecho a la autodetamioaci6n detnocrltiea incluye cienamc:nte el dercctJo de los
ciudadanos a mantenc:r el caricter inc:lusi\'O de su propia cultUrlii poHtica: este asegura a la sociedad
frente al peliJ1'O de su scgmentadon ---de la exclusiOn de subculturas exuanas 0 del desmorona
miento separalisu en subcult~ sin ningun tipo de relacjeSa enue $i. La inlegrxi6n poIftica
excluye wnbil!n cuiluns inmigrallles fundamentalistas. como sc mosu<i anteriormcnte. Pluc:in
diendo de esto no sc justifJCa una asimilaci6n obligada en benefICio de II autoafirmaci6n de una
forma de vida cultural Cominante en un pais:'.

La ahemativa del Esudo de dcrttho tiel'lC por cierto Ia imponante implicaciOn de que la
identidad de Ia comunidad afinnada en forma legitima no puede de ninguna manen SCI"~ada

a largo plazo de cambios que resulten de ouas oIas de inmigraci6a. VI que los inmiptntes 110
poeden set' obligados a abandonar sus propias tradiciones, sc amplCa. dado el caso, el horizonte en
el que los ciudadanos interpman sus principios constitudonaJes comunes con las nuevas fOfTllas de
vida establecidas. Entonces interviene aquel meeanismo, SCgUD eI cual, eon una renovadl composi
don de la ciudadania activa. cambia tambien d OOntexlO sabre el que sc basa la auuxompceosion
c!tico-politici de la nac:iOn: o<EI pueblo vive en comunidades con vincukls y Ifmites que pueden
tener diferentes formas. En una sociedad liberal pueden SCI' los vinculos y limites compatibles oon
principios Iiberales. La inmigraci6n abiena puede cambiar el cank:tef de II comunidad, pero no
deja a II comunidad sin su caractenoJO•

Suficiente respecto I las condiciones que puede colocar un Estado democrilico de derecho para
la admi$i6n de inmigrantes. Pem ~quic!n tiene en genenl.l un derecho a la inmigracion?

Hay buenas razones morales par.! un derecho individual al asil0 politico (en el scntido del CO
Art. 19, el cual debe SCI' interpretado con referenda al Art. I que garanlita la prOleccidn de la

27 WALZER. M.: .Wllal does i! nlUIllO be atl Ameriean~. in: s"u,,1 R'S'~TCh. Vol. ~7. F~ll990. S. ~91·614. con la
verili=i6tl de que la coneepeicln comunitarisu. no es iUSL1 con la complcja composicl6n de una _iCllad mUlllcullurai
(p.613).

28 8RUBAKER. R.: C;,iwulrip oTtd N",io",,11wcd in FT~"a oTtd o.""""y. Cambridge. 1>I,u, .. 1992. S. 128 .,.
n COHN·ijENOIT.: Schmid. a.a.O.. Cap. 8.
30 CARENS. UI.: ~Alienl atld CiliuM», in: R.>it... "! Po/Ilia• ...01. 49. 1987. S. 271; comp:ue 01 ~1pec10. ~SWlsblir.

gersci>ofi "nd lUllionalc Idcnl;lll_, en: derI,. F(lln'ti,IiT "nd 0.1'"",. La.O.. S. 632-660.
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dignidad humana y en relac::iOn con el An. 19 que establece las guantias de proleccion juridicas).
EsIO no necesilo uatarlo ahon. Lo que es importante cs la definiciOn del rdugiado. Segun el
anicukl 33 de la Conventi6n de Ginebra sobre e.I asilo, pueOe consideral'$e romo pet'SOna con
dertcho al asilo a todo aqucl que huye de pai5es ..en los cuaJes su vida 0 $U libenad C:Slt amenuada
a causa de su rna. religiOO, nacionalidad, penenencia a un dclemUnado grupo social 0 por sus
convicciones politicas-. A Ia 1111 de las recientes apericncias requiere. sin embargo. esta definici6cl
una ampliaci6n que illCluya la protoc:ci6n de 1015 mujue$ de las violacioncs en masa. No menos
probJematico cs el derecho de los refugiados provenicntes de repone! en iucrra civil aI otorga
mienlO de un asilo limilado Iempor.almenlc. Pero desde eI descubrimiento de America y a panir del
siglo XIX con el aumento cxplosivo de II inmigraci6n a nivel mundial se compone la gran masa de
los inmigranlcs de trabajadores inmigrantes y de inmigrantes pobres que quieren huir de una
existencia miserable cn su pallia. Y asf es hoy wnbitn. Contra esa inmigraci60 de las regiones
pobres del oeste y del sur sc arm. cl chauvinismo europeo del bicncstar.

Desde el punto de vista moral debemos oonsiderar ese problema no s610 desde la perspectiva de
los habitantes de sociedades aoomodadas y paeificas; debemos asumir tambien la perspccliva de
aquellos que en otros conlinentes buscan su salvad6n, es decir. una eltistenda humana digna-y
no s610 pruteeci6n frente a la persecuci6n polftics-. La pregunla sobre la reivindicad6n de un
derecho a la inmigraci6n se presenta ante toon en la actual situaci6n allf donde las solicitudes de
inmigraci6n sobrepasan visiblemente las capacidades de admisi6n.

Para una reivindicad6n moral pueden presentarse buenas razones. Normalmente los hombres
no abandonan su parria original sin una gnm necesidad; para documentar su necesidad de ayuda es
suficiente par regIa general el simple heche de la huida. EI deber de lyuda resulta principalmente
de ]a crecienle interdependeneia de una sociedad mundiat la CUlII h.a crecido a traves del mcrcado
mundial capilalista y de la comunicaci6n electrOnica masivl de tal manera que la Organizaci6n de
las Naciones Unidas. como 10 mostr6 recientemente el ejemplo de Somalia. asumi6 alga asi como
una responsabilidad polftica loul para el aseg..romieruQ de las condiciones de vida en esle mundo.
Deberes especiales pan el primer mundo resultan ademU de la hislOril de II colonizaci6n y del
desarraigo de cullUraS regionales a traves de la inupci6n de la modemizaci6n capitalista. Ademas
se puede anadir que los europeos participaron, en el perfodo entre 1800 y 1960, en los movimientos
de inmigraci6n intercontinental en forma sobteptoporcional coo un 80 par deniO. 'J de eslO obluvie
ron ventajas, es decir. mejonron sus condiciones de vHb. aI comparaci6n con OU'OS cmignntes y
con aquC'lIos que pennaneeieron en JUS pafses de crigen. A la vez este eudo dllnmte el siglo XIX
'J comienzos del xx. mej0r6 en forma decisiva la situaci6n econ6miea de los eumpeos que
pennanocieron en eI viejo continenle, asf como en sentido inveno II inmigraci6n bacia EWtlpa en
el tiempo de la reconslnlCCi6n despues de la segunda guelTl mundial l'. Europa fue de un modo \I

OUO lin beneficiario de esas corriente migralcrias.
A partir de esl.aS y otrIS razones marales similares no se justifiQ la reivindica<:i6n de una

garantfa al derecho individual a la inmigraci6n, peru sf el deber hacia una palftica liberal de
inmigraci6n que am a la propia sociedad a los inmigrantes 'J que controle la inmigraci6n segun la
medida de las capacidades eltistentes. EI eslogan defensivo «el bole esul repleto» deja sentir la
ausencia de la dispositi6n a asl,lmir la perspectiva de la otra pane. po!" ejemplo aquella "boot
people,. que busca hl,lir en zozobrantes canoas dellerror en Indochina. Los limites de la capacidad
de esfuerzo en las sociedades eUfopeas con seguridad no han sido alcanzados; estas se han reducido

)1 EMMER. P.C.: «IIllCKO<Iti ...nW MiJl1llion-o. Oft: £JIroP~'ln Rll'iew. Vol. I. JoIn. 1993. S. 67·74, (196).



demogrUicamente y por razones econ6micas dependen ahora como antes de la inmigraci6n.
A partir de la fundamentaei6n moral de una politica liberal de inmigraci6n resulta ademb el deber
de no limil&r el contingente inmignllorio a las necesidadcs econ6micas del pais que acoge, es decir,
a fuerza de trabajo especializada. sino mM bien deterntinarla segun crilerios que sean aceptallles
desde la perspectiva de tados los participantes.

La potitica de asilo en I. A1emam. unific:ada

Si se parle de tStOS principios fundamentales es injustificable desde un punto de visu normati
yo. el compromiso sobre asilo al que lIegaron el gobiemo y el partido scx:ialdem6crata, que entr6 en
\·igencia. comien:r.os de 1993. Sin entrar en detalles voy. traW lreS errores centra1es y a criticar
las premisas eo las cuales sc fundamentan.

(.) Esta reglamentaei6n se limita aI asilo politico. es deck. medidas contra los cabusos» al
derecho de asilo. Con estO sc ignora la cirrunstaDcia de que la RepUblica Federal Alemana necesita
de una polftica de inmigraci6n que abra para los inmignuues otrtll opciones juridicu. EJ problema
de la inmigraci6n es definioo en forma falsa. Quien suprima el vinculo enuc las cuestiones del asilo
polItico y de I. inmigraci6n por pobreza. aclara. implititamente. a saber. que quiere deshacerse del
debeT moral de Europa mote a los inmigrantes de las regiones pobres del MUndo. A cambio de esto
sc confonna con una inmigract6n ilegal que est.i fuera de conuol.. 11. cuaI puede ser iOSlrUmentali
zada en cualquier mornenlO para fines de politica intema como «abuso aI derecho de asilo,..

(b) EJ acuerdo enuc los pmidos conseguioo el IS de enern de 1993 para complemenw]a ley
fundamental en relaci6n con eI articulo /612 socava el ccontenido escncial. de la fttteosi6n
individual del dere<:ho aI asilo politico. porqut seglin tste. los inmigrantcs que proycngan de un
denominado Iet'Ctt pars seguro pucden ser deportados sin aplieaci6n de. los recursos de dttecho. De
esa manera se uulada eI peso de la inmigraci6n a Europa oriental. a nuestros parses vecinos como
Polonia.las RepUblicas Cbeca y EsloYllCl, Hungria y Ausuia. a paiscs que en su situaci6n aclua! no
esaban preparados pan una soIuci6n de esc problema de acuerdo con el derttho. Ademas es muy
probIemUica II restricci6n de las garantfas de prolccci6n juridicas para inmigrantes de paises que sean
defini<los desde la paspectiva de la RepUblica federal Alemana como «Iibfes de persecuci6n».

(c) A lugar de faciliw la obtenci6n del derecbo a la ciudadania para los extranjeros ya estable·
cidos en Alemani.. particularmenle de los conU<Ulldos como «trabajadores extnnjeros». rechata el
compromiso de as;lo un cambio del derecho a la nacionalizaci6n. A tslos les es negada la doble
ciudadania. que por obvias razOIlCS prerlCreO. Ni siquiera sus hijos nacidos en Alemania obtienen
sin miis los derechos ciudadanos. Incluso para los t:uranjeros, que quieran renunciar a su ac(ual
ciudadanra. es posible la nacionaJiuci6n sino despues de un mfnimo de IS anos. Por el contrario
poseen los denominados Volkdeuschen. ante tOOos aquellos polacos y rusos que pueden comprubar
un arlgen alemiin. un derecbo a la nacionalizaci6n garantizado en 105 principios fundamenlales
conSlitucionaies. Sobre esla base fueron acogidos en Alemania 220.000 inmigranles. adem's de los
cui 500.000 solicitantes de asilo del aiio 1992 (de los cuales 130.000 provenian de la anterior
Yugoslavia).

(d) La polflica alemana de asiJo se basa en la premisa nueVllmenle reforzada de que la Repi.\bJica
Federal Alemana no es un pars de inmigranles. EsIO contradice no 5010 10 que uno puede vcr en las
calles y en las eSlaciones del metro de nuestras grandes ciudades -Francfort dene entre sus
habilantes un pol'l:entaje del 26 por cienlo de extranjeros-, sino tambi6n hechos hist6ricos. A
saber. solamente a los Estados Unidos emigraron casi 8 millones de alemanes desde comienzos del
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siglo XIX Y durante )os ullimos cien ai'ios se I\an producido pandes movimienlos de inmigrac.iOn.
Hasla la primera &\)ern. mundial IIcgaron a1 pais 1.200.000 de trabajadores inmigrantes; la scgunda
guerra mundial dej6 12 millollC$ -displaced perwns» -pOncipalmente tl"abajadores fonados que
fueron deponados a Polonia y II Uai6n SoviCtiea-. Tras las huellas de esa polftica nxional
socialista par3 los aabajadoru eJl:tnnjc:ros COfTlefmS en 19S5. a pesu del alto poiGelltaje de desem·
pleados en eI pais. Ia collU'alaCi6n oraanizada de fuena de lr.lbajo muculina. sin familia. barata,
P'O"cniente de los parses del sur y del suroriente europeo -basta I, dctenei6n de II contnllaCi6n en
el ano de 1973-.

Hoy viven las familias y los descendieDleS de los ctl"abajadofes CJl'.tnnjcros» que nore~
en II situacion parad6jica de inmigrantes sin una clara perspectiva frellie ala inmigraciOn---<:orno
a1emanes con pasaporte eJl:tnnjerolf. Enos eonforman la mas.a del 8,2 poor ciento de extranjeros que
vivian en Alcmania en 1990. La re5istencia contra la oompleta inlcg:raciOn de esos exuanjeros, sin
los cuales no hubiese sido posible el luge econ6mioo alemin. s610 comparable al del1ap6n, es atin
Mis incomprensible, si uno pienn que II vicja RepUblica FedttaI Alemana hasta esc mismo ana
intcgnS 15 millones de alemanes inmigranlcs. inmigranlts de origen alemh, emigrantes y eXlrllJlje
ros, es dedr, de «nuevos ciudadanoslO: ",$i se aiiade una poblaci6n extranjera de aproximadamente
4,8 millones, entonces. casi una lercera parte de la poblaci6n de Alemania occidental es el resultado
de movimientos inmigralorios que se dieton desde la segunda guelTl mundial»ll.

Si puede, sin embargo. mantenerse frenle a la opinion pUblica, conlra estas evidencias, la
afirmaci6n de que ..no somos 1,11'1 pais de inmigranteslO. se descubre con esto una baja mentalidad
-y la necesidad de 1,11'1 doloroso cambio de la aUlOComprensi6n nacional-. No es ninguna casua
lidad que se decida sabre la nacionaliz.acioo segun el principio del origen. y no como en otros
Estados occidentaJes. 5egdn el principio de la tenitorialidad. Uno debe entender estas ddiciencias
des<:riw --de (a) a (d}- en eltrawnienlo del problema de 11 nocionalizaciOn en Alemania a partir
del lTllSfondo de 1,1113 aUlOCOmpreMiOn, centrada en II cultura y el lenguaje de los alemanes como
una l'Iaci6n de compalriolas (VolksgenO$Sell). Como frands cuenta .quel que nacw en F~ia y
que posoe los derechos de un ciudadano frances; entre IlOSOU'05 se hicieron!\asla el fin de la ultima
glJC:ml sutiles di(erencias entre uiemanes-. es decir, cindadanos aimanes de otigen alemjn.
uiemanes del Reich» (ReichsdeulSChen). 610s son cindadanos de OU'O origen. y ",Vo!ksdeulSChem.
-miembros de un grupo itnico a1em<in establecido en el u,1TaIljen>-.

En Francia se conf0rm6 11 conciencia nacional en el marc:o de 1,11'1 ESlado lerritori.al. mienlTaS
que en Alemania resu1l6 de II idea de una <I<llaci6n culturailO (KultllITl.ltion). inspinlda en el
romanticismo y en II concepd6n burpesa de: (omIacicSn (Bildung). ~ta representaba una unidad
imaginaril que en aquel enlOlltes c1ebi6 hallar.S\l SOSItn en 10 cornun alas comunidades. ta uadici6n
y el origen, para podc:r ir mis ailj de las TCIllidatles de los pequefios Estados u,istenlCS. De mayorrs
consecuencias foe que en Francia la conciellCil nocional francesa pudo de:satTollarse al mismo
tiempo que la puesla en vigor de los derechos civiles democriticos y en lucba contra la soberanfa
del propio rey. mien1rllS que el nacionalismo aleman surgi6 de II IllCba conua Napole6n. es decir,
contra un enemigo eXlemo y se produjo independientemente de la lueha por los derechos civiles
democliticos y mucho anles de la impositi6n desde arriba del Estado nacional Alemjn. Surgida de
una tal «Iucha de liberaci6nJO pudo vincularse entonces. la conciencia naeional en Alemania con el
palhos de la particularidad de cultum y origen -un particularismo que ha marcado en adelante la
DUlocomprensi6n de los alemanes-.

32 BADE. KJ.: _lmm~iO<l and ln~antion in Gemwly s.ina: 1945_. in: E''''''Ha~ R..i~",. VoL I, 1993. S. 75_79.
33 Ibid .• S. n.
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De esa "'conciencia particular» (SonderbewuBuein) se ha dinanciado 1a RepUblica Federal
Aleman. a panir de 1945. despu~ del $Chock. lentamenlc asimilado. generado por II ruptura
de 11 civiliuci6n producida por I. desuucci6n muivl becha por los nacionabocialisw. En
direction conuaria se produjo I, JM!rdida de sobcranfa y la situaci6n marlinal en un mundo
bipolar. £1 fin de la Union Sovil!tica y I. reunificad6n aleman. cambiaron fundamentalmentc
esa conSlelaci6n. Por CSIO $uiicren las reaceiones al nuevo radicalismo de derecha -yen cste
contexte el c)(istente debate sabre el a$ilo-, la pregunta de si la ampliada Republica Alema
na debe continuar el camino de la civilization polftica 0 5i debe renovar, en Olra fonna, la
vieja «conciencia particular» (Sonderbewu6tscin). Esta es una pregunla preearia porque el
proccso de la uniticacl6n estala!. acaparado y forzado I la aprobacl6n desde arriba por la
administraci6n, encaul6 lambil!n en fonna falsa los nancos. La urgente y necesaTia aclaraci6n
de la IUIOcomprensi6n I!tica y polflica de los ciudldanos de dos ESlados con desfinos hist6ri
cos muy distantes entre sf aun no se ha realizado. EI incierto del camino poHtico eonstiluclG
nal de la anexion de nuevas Eslldos federaies impidi6 un debate conslitucional y la discusion
aplazada sobre el lugar de II capital fue conduclda en frenles equivocos. Entre (anto han
tenido que luchar con OIroS problemas los eiudadanos '1 sus representanles polIticos de la asi
Ilamadl Repdblica Dc:moclitic.a Aleman&, ahara deu.nimados '1 con el sentimiento de que les
ha sido robada su propia eslen! publica politica: en eI lugar de conuibuciones c1aramente
aniculadas apartten profundos resentimienlos.

Cada represi6n produce sus sfntomas. Un desafio tras d otro -de la gverra delgollo, pasando
par Maasuichl. la guerra civil en Yugoslavia, el pwhIema del asilo y del radic.alismo de derecha,
basta la participaci6n del ejbt:ito alemin fUCI1l de 11 OTAN- han provocado desconcierto en la
opini6n pdblica y frente a un gobierno paralizado. La transformada constelacion de los poderes y la
cambiante situaci6n en el interior exigen ciertamenle nuevas respuestas. Queda par resolver en que
conciencia producira la Republici Alemana la debida adaptaei6n, si se pennanec:e en el modelo de
reacci6n de decisiones ad-hoc y bajo cambios de eSlado de 'nimo subcul;ineos.

HiSloriadores que han publitado libros con [os precipiUtdos tflulos «Volver a II hislori.,. 0 ",La
angustil lrente al poden> nos ofrecen un «despido de la viejl Republica Federal Alemlnll>o, con el
que desenmascaran la alin celebrada exitosa historia de la democracia alemana de la pclStguelTl
como el propio «camino particular- (Sonderweg). En la vieja Republica Federal Alemana debi6
haberse encamado 11 coaccionada anormalidad de una naci6n derrotada y dividida. la cua!. desputs
de volver a obtene:r su gran dimensi6n nacionaI-eslltai y $\I soberanfa. debi6 set" de nuevo llarnada
aI sendero truado por Bismarck de una autoconeiente hegemonIa en d centro de Europa. Detris de
la celebraci6n del paJinlC5is de 1989 se oculu. el deseo siempre presente de normaIizaci6n de
aqtRllos que no quisieron tener par verdadero eI partrllcsis de 1945. EIIos 5C defienden contra una
allemativa que a cono plaza, en cualquier ocasi6n, pueda COIlducit a otras opciones, pero que abnl
oua perspec:tiva ya que comprenden de otra manera la despedida de la RepUblica Alemana. Su
orienlacion occidental no signirla. una inteligente. perc epis6dica decisi6n respcctO a la polftica
exterior, ni en general una decisi6n politica, sino mis bien una nrprura inte1ec:tual profunda con
aquella l~ici6nespec:ifica alemanl que imprcgn6 el imperio guillermino y que condicion61a carda
de la Republica de Weimar. Esu. encau16 los frentes de una menlaJidad que despues de las
revueltas juveniles de 1968, capl6, bajo las favorables condiciones de la sociedad de bienesw.
amplias capas de la poblaci6n '1 posibilil6 por primera vez en suelo Alem;in un tnrtliuunienlo
poHtico-cultural de la democracia. Hoy se trata de ajustar el rol polftico de la Republica Federal
Alemana a las nuevas realidades sin interrumpir el prtlCeso progresivo de civilillCi6n polilica por
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causa de la presi6n de los problemas eeon6micos y sociales de la unificaci6n y sin abandonar las
conquistas nonnativas de una autocomprensi6n nacional fundamemada politicamente y no m1is
elicamente.

Traducci6n: Francisco CORTES RODAS·

• lnst;tuto de Filo$Ofr.. U"i~t1'Sidadde "'nlioqu;a. Colombia.


