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PRöLOGO 

 

Las polčticas pęblicas han sido objeto de męltiples 

definiciones. De hecho, casi se puede afirmar que hay tantas como 

autores han abordado su estudio. Sin emb argo es posible 

identificar una serie de elementos comunes a la mayorča de 

formulaciones que de ĉstas se han hecho. Se trata, en primer 

lugar, de un conjunto de acciones (entendidas tanto en sentido 

positivo como negativo), diseđadas por instancia gubernamentales, 

con el propēsito de prevenir o dar respuesta a problemas de 

carĂcter pęblico. Estos patrones de acciēn, como los denomina 

Frohok
1
, son llevados a la prĂctica bien por las propias autoridades 

pęblicas, bien por agentes privados y, en ocasiones, en su diseđo e 

implementaciēn participan  agentes de la sociedad civil. Se puede 

afirmar, entonces, que las polčticas pęblicas son uno de los 

principales instrumentos con los que cuenta el Estado para 

desarrollar su actividad, en general, y para buscar el bie nestar de 

su poblaciēn en particular. 

El presente manual, el tercero y ęltimo elaborado en el marco  

de la Red Derechos Humanos y Educaciēn Superior, tiene por 

objetivo ilustrar las relaciones que se establecen entre los derechos 

humanos y las polčticas pęblicas. Se trata de un včnculo bastante 

mĂs complejo de lo que a primera vista podrča parecer. En efecto, 

los primeros no sēlo son objeto de las segundas, como estrategia 

para alcanzar su garantča. Tambiĉn se han convertido en 

elementos centrales en el dis eđo, la puesta en prĂctica y la 

evaluaciēn de las acciones estatales destinadas a la gestiēn 

resoluciēn de una amplia gama de asuntos. Asč, por ejemplo, hoy 

se exige que las respuestas que se ofrecen a la migraciēn ²

voluntaria o forzada -  el acceso a agua p otable o la atenciēn a 

grupos vulnerables se conciban y desarrollen de acuerdo a un 

enfoque basado en derechos.    

Ahora bien, la estructuraciēn de las polčticas pęblicas en torno 

a esta perspectiva no deja de ser problemĂtica pues, como lo seđal 

Renĉ Urueđa en su texto, la lēgica que anima a unas y otros es 

 

1 FROHOK, F. M. Public Policy: Scope and Logic.  Englewood Cliffs, N.J: Prenti ce-Hall, 1979.  
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distinta. Las polčticas pęblicas se ocupan de distribuir recursos 

escasos y de determinar prioridades entre reclamos con un valor 

jurčdico similar. Por el contrario los derechos humanos encarnan 

tčtulos innegociables que, tras ser reconocidos por el Estado, sēlo 

pueden ser garantizados. ¾De quĉ manera se puede encarar esta 

contradicciēn?  

A lo largo de las cuatro secciones que componen este texto 

se presentan distintas respuesta a esta pregunta.  

La primera secciēn se ocupa de analizar, desde una 

perspectiva crčtica, los mecanismos empleados en la actualidad en 

Amĉrica Latina para la construcciēn de polčticas pęblicas a partir de 

un enfoque de derechos. El primer capčtulo, obra de Jean-Franćois 

Y. Deluch ey, constituye una interesante reflexiēn sobre las trampas 

que puede involucrar el uso del lenguaje de los derechos humanos, 

asč como la apertura de canales de participaciēn a la sociedad civil, 

por parte de los gobiernos neoliberales de la regiēn. A partir de las 

categorčas ofrecidas por el pensamiento de Michael Foucault, el 

autor revela la necesidad de recelar de los ofrecimientos de este 

tipo de regčmenes, pues llevan a la elaboraciēn de polčticas 

minimalistas que no sēlo no cubren las necesidades de la 

poblaciēn, sino que desgastan a los actores sociales involucrados. 

El segundo capčtulo, por su parte, aborda el enfoque basado 

en derechos humanos, analizando cēmo esta propuesta originada 

en el seno de Naciones Unidas ha pasado a convertirse en un 

elemento indispensable para el diseđo e implementaciēn de las 

polčticas pęblicas en Latinoamĉrica. Este texto, elaborado por 

Carlos Alza, ofrece ademĂs una metodologča para facilitar la 

comprensiēn de esta herramienta, empleando como ejemplo la 

polčtica peruana de agua y saneamiento.  

La segunda secciēn analiza la herramienta por excelencia 

para la mediciēn de los resultados tanto de las polčticas pęblicas de 

derechos humanos, como de aquellas elaboradas a partir del 

enfoque basado en derechos: los indicadores. El  tercer capčtulo del 

manual, preparado por Renĉ Urueđa, presenta este instrumento de 

gobernanza, ahondando en su origen en el Movi miento de Derecho 

y Desarrollo,  y analizando la manera como pasē a ser acogido por 

el Derecho Internacional de los Derechos Hu manos. El texto 



 

11 

Derechos Humanos y Polčticas Pęblicas 

concluye presentado las luces y sombras de este poderoso 

mecanismo, a partir del anĂlisis de su aplicaciēn en el contexto 

colombiano.  

El cuarto capčtulo, preparado por NicolĂs Montoya, ahonda en 

el concepto de indicadores, presentado su ap licaciēn para el 

estudio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

Convenciēn Americana de Derechos Humanos. El anĂlisis que se 

realiza revela las ventajas que reporta la introducciēn de elementos 

de mediciēn cuantitativa en este asunto. El quinto capčtulo, 

complementa el panorama sobre esta herramienta. Este trabajo, 

elaborado por Rosmerlin Estupiđan-Silva, presenta el concepto de 

vulnerabilidad, a partir del anĂlisis del tratamiento que del mismo 

ha realizado la jurisprudencia de la Corte Inter americana de 

Derechos Humanos, y lo inserta en el estudio de los indicadores.  

Finalmente, y con el fin de brindar un ejemplo que permita 

dimensionar el empleo de los indicadores en el estudio del 

cumplimento de obligaciones de derechos humanos derivadas d e 

un instrumento internacional, se incluye como anexo el trabajo 

preparado por tres profesores de la Universidad de los Andes: 

Sergio Anzola, Beatriz Eugenia SĂnchez y Renĉ Urueđa. Este 

analiza el seguimiento de las ērdenes dadas por el Sistema 

Interameric ano de Derechos Humanos a Colombia en el periodo 

comprendido entre 2004 y 2012, empleando diversos tipos de esta 

herramienta.  

La tercera secciēn presenta el enfoque de derechos en 

acciēn, al abordar el estudio de diversas polčticas migratorias 

elaboradas, de acuerdo a las autoridades responsables de su 

diseđo, siguiendo esta perspectiva. El capčtulo de Itziar FernĂndez 

presenta un panorama general de los včnculos existentes entre la 

regulaciēn del fenēmeno de la movilidad humana y las obligaciones 

estatales  en materia de derechos humanos; nexos que demandan 

la elaboraciēn de una respuesta estatal elaborada a partir de un 

enfoque basado en derechos. Con tal fin explora la triple condiciēn 

del migrante como miembro de un colectivo vulnerable, como 

sujeto de de rechos y como destinatario de polčticas pęblicas.  

El sĉptimo capčtulo, preparado por Beatriz Eugenia SĂnchez, 

se enfoca en la respuesta que desde Colombia se ha dado al 
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fenēmeno migratorio. Para ello analiza la reciente polčtica pęblica 

que se ha elaborad o para tal fin, preguntĂndose si el hecho de que 

ĉsta proclame su respeto a los derechos de los migrantes es 

condiciēn suficiente para considerarla inscrita en el enfoque de 

derechos. El ęltimo texto de la secciēn, elaborado por Natalia 

Gavazzo, establece un diĂlogo con los dos que le preceden. 

Elaborado desde una perspectiva antropolēgica, presenta el 

desarrollo de las respuestas que se ha dado a los flujos migratorios 

en el sur de Amĉrica, con especial ĉnfasis en la dada por 

Argentina.  

Por ęltimo, la cuarta secciēn, incorpora tres capčtulos que 

presentan diversas dimensiones de la relaciēn entre la garantča de 

los derechos econēmicos sociales y culturales y las polčticas 

pęblicas. El texto de Luis Aguiar reflexiona sobre las 

transformaciones que han llevad o al juez a ser un activo 

participante de la protecciēn de estos derechos, asč como del 

diseđo de las polčticas destinadas a este fin. El capčtulo preparado 

por  Maria Luiza Alencar Mayer Feitosa  aborda, desde una 

perspectiva crčtica, las complejas relacio nes entre derecho s 

humanos  y desarrollo . Para ello analiza el discurso del gobierno 

brasilero, que demanda la construcciēn de megaproyectos como 

condiciēn indispensable para garantizar el crecimiento del pačs, a la 

luz del derecho humano al desarrollo. La  secciēn finaliza con el 

trabajo preparado por Elizabeth Salmēn y Renata Bregaglio, a 

travĉs del cual se identifican las indicaciones que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en torno a 

la garantča de los DESC, las cuales deben ser apropiadas por los 

Estados e incorporadas en sus polčticas pęblicas. 

Es importante anotar que la totalidad de los capčtulos 

incluidos en este manual son el fruto de la discusiēn de las 

ponencias que, sobre los mismos temas, presentaron los autores 

en el sem anario ¬Derechos Humanos y Polčticas Pęblicasº 

organizado por la Universidad de los Andes en BogotĂ, del 10 al 13 

de diciembre de 2013.  

 

ƢǏǕǐǏǊǐƁƮǂǖɉs 

ƣǆǂǕǓǊǛƁƦǖǈǆǏǊǂƁƴɂǏǄǉǆǛ 
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1 
EL GOBIERNO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN LA ERA NEOLIBERAL 

 

Jean-Franćois Y. Deluchey 1 

Universidad Federal do ParĂ 

 

RESUMEN  

En ese trabajo, el autor empieza presentando dos maneras 

distintas de abordar los derechos humanos: la primera, mĂs 

consolidada, se apoya en una lēgica policial (consenso post-polčtico) 

y la segunda busca q ue los derechos humanos sean tratados a 

travĉs del embate polčtico (desacuerdo). El motivo de la 

consolidaciēn de la primera se puede encontrar en la consagraciēn 

del ¬arte neoliberal de gobernarº, el cual busca que se gobierne lo 

menos posible, y siempre en beneficio del mercado. Esa 

¬gubernamentalidadº encuentra sus fundamentos en la competiciēn 

generalizada y hace del mercado el lugar donde la acciēn 

gubernamental tiene que encontrar su propia verdad. El arte 

neoliberal de gobernar tambiĉn promueve la superioridad de la 

lēgica gerencial sobre la lēgica polčtica, del cĂlculo individual de 

intereses sobre el bien comęn y de los particularismos sobre la 

universalidad. En consecuencia, el esfuerzo estatal para la defensa 

de los derechos humanos pasa a utiliza r la subcontrataciēn de las 

polčticas pęblicas por medio de las ONGs. El autor muestra cuanto 

este fenēmeno contribuye para la desresponsabilizaciēn del Estado y 

para el debilitamiento polčtico de las ONGs de derechos humanos. Al 

final, el autor propone un a salida de la gestiēn policial (neoliberal) 

de los derechos humanos. Para ĉl, la defensa de los derechos 

humanos debe pasar por un nuevo esfuerzo de politizaciēn que 

 

1 MĂster y Doctor en Ciencias Polčticas / Polčticas Pęblicas por la Universidad de la Sorbonne 

Nouvelle -  Paris 3 (2000). Profesor adjunto de la Universidad Federal do ParĂ. Coordinador del 

Laboratorio de AnĂlisis de las Polčticas Pęblicas de Seguridad y Derechos Humanos (LADIS) y del 

Centro de Estudios sobre Intervenciēn Penal (CESIP). Email: jeanfrancois@ufpa.br  

mailto:jeanfrancois@ufpa.br
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busque promover la universalidad de la ciudadanča y el rescate de 

los conceptos de justic ia y de igualdad.   

 

Si todo es polčtico, nada lo es. [...] Para que una cosa 

sea polčtica, es preciso que dĉ lugar al encuentro de 

la lēgica policial y la lēgica igualitaria, el cual nunca 

estĂ preconstituido.  

Jacques RANCIëRE, El desacuerdo  

 

1. ¾CöMO PENSAR LOS DERECHOS HUMANOS?  

La problemĂtica de los derechos humanos hoy puede ser 

abordada por lo menos de dos maneras distintas, ambas teniendo 

innumerables consecuencias sobre las posibles articulaciones polčtica 

y epistemolēgica del tema.  

 

Por un lado, los derechos humanos pueden ser vistos como componentes de un 

proyecto polčtico consensual consagrado desde 1948 a travĉs de la Declaraciēn 

Universal de los Derechos Humanos de la Orga nizaciēn de las Naciones Unidas2. 

 

 

En esta hipētesis, debemos pensar que los signatarios de la 

Declaraciēn y de los tratados internacionales que intentaron dar 

substancia a la misma estĂn globalmente de acuerdo con un 

horizonte polčtico comęn y pacificado, por asč decir, definitivo. En 

esta ēptica, los derechos humanos contenidos en la Declaraciēn de 

1948, asč como la democracia liberal representativa y la economča 

de mercado, son vistos como partes de un consenso global que 

diseđa el porvenir de la humanidad, y cuya realizaciēn depende de la 

resoluciēn de los problemas por medio del esfuerzo conjunto de los 

Estados -Naciones y de las organizaciones internacionales en este 

sentido 3.  
 

2 ORGANIZACIöN DE LAS NACIONES UNIDAS, ƥǆǄǍǂǓǂǄǊɓǏƁ ƶǏǊǗǆǓǔǂǍƁ ǅǆƁ ǍǐǔƁ ƥǆǓǆǄǉǐǔƁ

Humanos , 1948.  
3 Para Jacques RanciĈre, ¬Consensus  means much more than the reasonable idea and practice of 

settling political conflicts by forms of negotiation and agreement, and by allotting to each party the 

best share compatible with the interests of other part ies. It means the attempt to get rid of politics 

by ousting the surplus subjects and replacing them with real partners, social groups, identity 

groups, and so on. Correspondingly, conflicts are turned into problems that have to be sorted out by  
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Para Andrei Koerner, la problemĂtica de los derechos humanos 

puede ser abordada a partir de varios ejes y polos, entre los que 

destaca el eje  de relaciēn entre sujeto y norma, que nos parece de 

fundamental importancia:  

En este eje, los dos polos son: uno, el que identifica el 

derecho como un sistema autēnomo de normas, que 

tiene una relaciēn de mandato sobre los sujetos; y 

otro, que concibe el derecho como un aspecto de la 

normatividad social, que sostiene otras modalidades de 

relaciones con los sujetos 4. 

En la primera hipētesis, la realizaciēn del proyecto comęn y 

universal apenas dependerča, en los Pačses signatarios, de la 

posibilidad de ha cer efectivos los derechos, que dependerčan del 

ĉxito de polčticas pęblicas garantizadas, incentivadas o 

implementadas, en los Estados -Naciones, por uno de los tres 

 

learned ex pertise and a negotiated adjustment of interests. Consensus  means closing the spaces 

of dissensus by plugging the intervals and patching over the possible gaps between appearance 

and  reality or law and factº (RANCIëRE, J., ¬Who Is the Subject of the Rights of Man?º, The South 

Atlantic Quarterly , 103:2/3, Spring/Summer 2004, p.  306).  
4 KOERNER, A., ¬Ordem polčtica e sujeito de direito no debate sobre direitos humanosº, Lua Nova , 

nÐ 57, 2002, p. 91. Para Andrei Koerner, los diversos abordajes sobre derechos h umanos se 

construyen alrededor de dos ejes, siendo cada uno discriminado en dos polos: eje 1 ¬las relaciones 

entre el orden polčtico estatal y el orden globalº (que creemos que tenga menos importancia), y el 

eje 2 ¬las relaciones entre el sujeto y la norma jurčdicaº. A partir de la combinaciēn entre los ejes y 

polos, Koerner identifica cuatro posiciones polčticas, que sirven de norte para un abordaje 

epistemolēgico de la problemĂtica de los derechos humanos: ǬǷƁGlobalismo  (I;1): debe predominar 

el orden pol ɍǕǊǄǐƁǈǍǐǃǂǍƍƁǄǖǚǐƁǔǊǔǕǆǎǂƁǅǆƁǏǐǓǎǂǔƁǆǔƁǅǆƁǎǂǏǅǂǕǐƁǔǐǃǓǆƁǍǂǔƁǅǆƁǍǐǔƁƦǔǕǂǅǐǔƁǚƁǍǂǔƁ

normatividades sociales. ǷƁEstatalismo  ƉƪƪƜƒƊƛƁǅǆǃǆƁǑǓǆǅǐǎǊǏǂǓƁǆǍƁǐǓǅǆǏƁǑǐǍɍǕǊǄǐƁǆǔǕǂǕǂǍƍƁǄǖǚǐƁ

ǔǊǔǕǆǎǂƁǅǆƁǏǐǓǎǂǔƁǆǔƁǅǆƁǎǂǏǅǂǕǐƍƁǕǂǏǕǐƁǆǏƁǓǆǍǂǄǊɓǏƁǂƁǍǂǔƁǅǆǍƁǐǓǅǆǏƁǑǐǍɍǕǊǄǐƁǊǏǕernacional como a 

las sociales y comunitarias. El derecho internacional de los derechos humanos solo debe tener 

ǆǇǆǄǕǊǗǊǅǂǅƁǋǖǓɍǅǊǄǂƁǔǊƁǔǆƁǄǐǎǑǂǓǂƁǄǐǏƁǍǂƁǍǆǈǊǔǍǂǄǊɓǏƁǏǂǄǊǐǏǂǍƏƁƢƁǔǖƁǗǆǛƍƁǍǂǔƁǏǐǓǎǂǕǊǗǊǅǂǅǆǔƁǔǐǄǊǂǍǆǔƁ

ǔɓǍǐƁǔǆƁǓǆǄǐǏǐǄǆǏƁǔǊƁǔǐǏƁǄǐǎǑǂǕǊǃǍǆǔƁǄǐǏƁǍas normas estatales. ǷƁContextualismo  (II;2): debe   

ǑǓǆǅǐǎǊǏǂǓƁǆǍƁǐǓǅǆǏƁǑǐǍɍǕǊǄǐƁǆǔǕǂǕǂǍƍƁǒǖǆƁǅǆǃǆƁǓǆǄǐǏǐǄǆǓƁǚƁǄǐǎǃǊǏǂǓƁǍǂǔƁǅǊǇǆǓǆǏǕǆǔƁǏǐǓǎǂǕǊǗǊǅǂǅǆǔƁ

producidas por los grupos sociales. ǷƁTrans - localismo  (II;1): debe predominar el orden 

internacional, cuya  ǏǐǓǎǂǕǊǗǊǅǂǅƁǓǆǔǖǍǕǂƁǅǆƁǍǂƁǄǐǎǃǊǏǂǄǊɓǏƁǅǆƁǍǂǔƁǅǊǗǆǓǔǂǔƁǏǐǓǎǂǕǊǗǊǅǂǅǆǔƁǅǆǍƁ

globo, aunque no se coloca como orden de mandato, sino como resultado de un proceso de 

ǅǊɂǍǐǈǐƁ ǊǏǕǆǓǄǖǍǕǖǓǂǍƍƁ ǒǖǆƁ ǑǓǐǎǖǆǗǆƁ ǆǍƁ ǓǆǄǐǏǐǄǊǎǊǆǏǕǐƁ ǅǆƁ ǍǂǔƁ ǅǊǇǆǓǆǏǄǊǂǔƁ ǚƍƁ ǕǂǎǃǊɉǏƍƁ ǅǆƁ ǍǐǔƁ

consensosº. (Ibid. , p.  90 -92).  

Por otro lado, se puede considerar que los principios y normas publicados en 

la Declaraciēn de 1948 apenas son referencias para la lucha polčtica, dentro 

de una perspectiva de conflicto social e ideolēgico cuya resoluciēn es 

imposible, siendo este el principal motor de la historia 1.  
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poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), sin olvidar la 

actuaciēn esencial de un Ministerio Pęblico que no parece 

encuadrarse en ninguna categorča del triplete institucional 

presentado por Montesquieu en ƦǍƁƦǔǑɍǓǊǕǖƁǅǆƁǍǂǔƁƭǆǚǆǔ (1748).  

La propia Declaraciēn parece haber sido escrita a partir del 

sueđo (o de la ilusiēn) de que la primera hipētesis sea viable y 

realizable. Veamos:  

La Asamblea General [de la Organizaciēn de las 

Naciones Unidas] proclama la presente  Declaraciēn 

Universal de Derechos Humanos como ideal comęn 

por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse , a  fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirĂndose constantemente en ella, 

promuevan , mediante la enseđanza y la educaciēn, el 

respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, 

mediante medidas progresivas de carĂcter nacional 

e interna cional, su reconocimiento y aplicaciēn 

universales y efectivos , tanto entre los pueblos de los 

Estados miembros como entre los de los territorios 

bajo su jurisdicciēn. (Destacado por el propio autor) 

De esta forma, sustanciar los derechos proclamados en la  

Declaraciēn apenas dependerča de ajustar los ordenamientos 

jurčdicos nacionales (y/o de la eficacia de las decisiones de las cortes 

internacionales de derechos humanos), y de formular e implementar 

polčticas pęblicas que permitan la efectiva garantča y protecciēn de 

los derechos en pauta.  

En la segunda hipētesis, la Declaraciēn de 1948 es un objeto 

que debe ser movilizado en la lucha polčtica; una referencia que 

permita a los actores sociales posicionarse ideolēgicamente en 

relaciēn a diversos conflictos sociales, con el objetivo de superar las 

injusticias y las desigualdades.  

 

 

Podemos percibir ahč, una diferencia notable de postura 

ideolēgica que tiene innumerables consecuencias sobre el abordaje 

epistemolēgico y polčtico del objeto ¬derechos humanosº. Si, en la 

segunda hipētesis, el tratamiento polčtico de los conflictos es el 

Se debe destacar, ademĂs, que estos ęltimos conceptos (injusticia, 

desigualdad) no se encuentr an en ninguna lčnea de la Declaraciēn de 1948.  
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punto de partida para una reflexiēn sobre derechos humanos, en la 

primera hipētesis, es el consenso lo que prevalece5. 

A nuestro modo de ver, hablar de derechos humanos puede 

consistir en fusionar ¬dos mundos en uno soloº, ofreciendo la 

oportunidad de expresar un ¬desacuerdoº, tal como fue definido por 

el filēsofo Jacques RanciĈre: 

Por desacuerdo se entenderĂ un tipo determinado de 

situaciēn de habla: aquella en la que uno de los 

interlocutores entiende y a la vez no entiende lo que 

dice el otro. El desacuerdo no es el conflicto entre 

quien dice blanco y quien dice negro. Es el existente 

entre quien dice blanco y quien dice blanco pero no 

entiende lo mismo o no entiende que el otro dice lo 

mismo con el nombre de la blancura. [...] El 

desacuerdo no es el desconocimiento. [...] Tampoco es 

el malentendido que descansa en la imprecisiēn de las 

palabras. [...] Los casos de desacuerdo son aquellos en 

los que la discusiēn sobre lo que quiere decir y hablar 

constituye la racionalidad misma de la situaciēn de 

habla. [...] Lo que hace de la polčtica un objeto 

escandaloso es que se trata de la actividad que tiene 

como racionalidad propia la racionalidad del 

desacuerdo 6. 

Por este motivo, es imp ortante conocer y reivindicar nuestra 

¬situaciēn de hablaº en relaciēn a los derechos humanos, pues las 

honestidades polčtica y cientčfica obligan a ello. Nuestra situaciēn, en 

este trabajo, se articula mejor con la segunda hipētesis. Disipada 

 

5 A priori, los derechos humanos de la Declaraciēn de 1948 podrčan constituir lo que Erving 

Goffman llamē ¬consenso de trabajoº: ¬Tenemos entonces una especie de modus vivendi 

interaccional. En conjunto, los participantes contr ǊǃǖǚǆǏƁǂƁǖǏǂƁǔǐǍǂƁǅǆǇǊǏǊǄǊɓǏƁǕǐǕǂǍƁǅǆƁǍǂƁǔǊǕǖǂǄǊɓǏƍƁ

ǒǖǆƁǊǎǑǍǊǄǂƁǏǐƁǕǂǏǕǐƁǖǏƁǂǄǖǆǓǅǐƁǓǆǂǍƁǓǆǔǑǆǄǕǐƁǅǆƁǍǐƁǒǖǆƁǆǙǊǔǕǆƁǔǊǏǐƁǎɂǔƁǃǊǆǏƁǖǏƁǂǄǖǆǓǅǐƁǓǆǂǍƁǔǐǃǓǆƁ

ǄǖɂǍǆǔƁǔǆǓɂǏƁǍǂǔƁǅǆǎǂǏǅǂǔƁǕǆǎǑǐǓǂǍǎǆǏǕǆƁǂǄǆǑǕǂǅǂǔƁƉǍǂǔƁǅǆǎǂǏǅǂǔƁǅǆƁǒǖǊɉǏǆǔƍƁǚƁǄǐǏǄǆǓǏǊǆǏǕǆǔƁǂƁ

ǒǖɉƁǑǓǐǃǍǆǎǂǔƊƏƁƵǂǎǃǊɉǏƁǆǙǊǔǕǊǓɂƁǖǏƁǗǆǓǅǂǅǆǓǐƁǂǄǖǆǓǅǐƁǆǏƁǍǐƁǓǆǇǆǓǆǏǕǆƁǂƁǍǂƁǄǐǏǗǆǏǊǆǏǄǊǂƁǅǆƁǆǗǊǕǂǓƁ

ǖǏƁǄǐǏǇǍǊǄǕǐƁǎǂǏǊǇǊǆǔǕǐƁǅǆƁǅǆǇǊǏǊǄǊǐǏǆǔƁǅǆƁǍǂƁǔǊǕǖǂǄǊɓǏƏƁƮǆƁǓǆǇǆǓǊǓɉƁǂƁǆǔǕǆƁǏǊǗǆǍƁǅǆƁǂǄǖǆǓǅǐƁǄǐǎǐƁǂƁ

ǖǏƁǬǄǐǏǔǆǏǔǐƁǅǆƁǕǓǂǃǂǋǐǺƏƁƴǆƁǅǆǃǆƁǆǏǕǆǏǅǆǓƁǒǖǆƁǆǍƁǄǐǏǔǆǏǔǐƁǅǆƁǕǓǂǃǂǋǐ establecido en una escena 

ǅǆƁǊǏǕǆǓǂǄǄǊɓǏƁǔǆǓɂƁǅǆƁǄǐǏǕǆǏǊǅǐƁǎǖǚƁǅǊǇǆǓǆǏǕǆƁǅǆǍƁǄǐǏǔǆǏǔǐƁǅǆƁǕǓǂǃǂǋǐƁǆǔǕǂǃǍǆǄǊǅǐƁǆǏƁǖǏƁǕǊǑǐƁǅǆƁ

escena diferente º (GOFFMAN (Erving), ƭǂƁǎǊǔǆƁǆǏƁǔǄɈǏǆƁǅǆƁǍǂƁǗǊǆƁǒǖǐǕǊǅǊǆǏǏǆƏƁ1-  ƭǂƁǑǓɉǔǆǏǕǂǕǊǐǏƁ

de soi, Minuit, coll.  Le sens comm un », Paris,1973, p. 18-19). Ađade Goffman: ¬No quiero decir 

ǒǖǆƁǆǙǊǔǕǊǓɂƁǆǍƁǕǊǑǐƁǅǆƁǄǐǏǔǆǏǔǐƁǒǖǆƁǔǖǓǈǆƁǄǖǂǏǅǐƁǄǂǅǂƁǊǏǅǊǗǊǅǖǐƁǑǓǆǔǆǏǕǆƁǆǙǑǓǆǔǂƁǄɂǏǅǊǅǂǎǆǏǕǆƁ

lo que en realidad siente y honestamente coincide con los sentimientos expresados. Este tipo de 

armoǏɍǂƁ ǆǔƁ ǖǏƁ ǊǅǆǂǍƁ ǐǑǕǊǎǊǔǕǂƁ ǚƍƁ ǅǆƁ ǕǐǅǐǔƁ ǎǐǅǐǔƍƁ ǏǐƁ ǏǆǄǆǔǂǓǊǐƁ ǑǂǓǂƁ ǆǍƁ ǇǖǏǄǊǐǏǂǎǊǆǏǕǐƁ ǔǊǏƁ

tropiezos de la sociedad º (Ibid. , p. 18).  
6 RANCIëRE, J., ƦǍƁǅǆǔǂǄǖǆǓǅǐƏƁƱǐǍɍǕǊǄǂƁǚƁǇǊǍǐǔǐǇǊǂ, Ediciones Nueva Visiēn, Buenos Aires, 1996, 

p.  8-11.  



 

20 

El gobierno de los derechos humanos en la era neoliberal  

esta ambigěedad preliminar del discurso intelectual sobre los 

derechos humanos, buscaremos aquč analizar el tratamiento dado 

por el gobierno a la defensa de los derechos humanos, 

especialmente las polčticas pęblicas teniendo como objetivo la 

defensa de los mismos, con siderando las caracterčsticas propias del 

arte neoliberal de gobernar y sus consecuencias sociopolčticas.  

Para ello, analizaremos en primer lugar la gubernamentalidad 

neoliberal y el ¬desplazamiento del centro de gravedad del derecho 

ǑəǃǍǊǄǐº que correspondiē a la transformaciēn del mercado en lugar 

de veridicciēn de las prĂcticas gubernamentales7. En segundo lugar, 

a partir del ejemplo brasileđo, analizaremos de quĉ forma esta 

gubernamentalidad opera la gestiēn de las polčticas pęblicas 

teniendo como obje tivo la defensa de los derechos humanos. 

Finalmente, intentaremos concluir presentando de quĉ forma nos 

parece que deberčan ser ¬gobernadosº los derechos humanos, esto 

es, abordados por los actores sociales que intentan pensar sobre su 

definiciēn y su defensa.  

2. EL ARTE NEOLIBERAL DE GOBERNAR  

De antemano, vale recordar que el neoliberalismo no puede 

ser estudiado como si fuese una simple ideologča heredada del 

liberalismo polčtico clĂsico y de la teorča econēmica del ¬laissez-faire, 

laissez passer º. Michel Foucault, en sus clases en el  CollĈge de 

France de 1979, nos dice que el neoliberalismo corresponde a una 

gubernamentalidad , un ¬arte de gobernarº, un conjunto de reglas y 

prĂcticas gubernamentales que tiene el objetivo de dirigir a los 

individuos por m edio del ejercicio de la libertad, siendo esta definida 

y delimitada a partir de una ēptica a la que podrčamos calificar 

¬radical utilitaristaº8.  

 

7 FOUCAULT, M., NascimǆǏǕǐƁǅǂƁƣǊǐǑǐǍɍǕǊǄǂ, Martins Fontes, SĄo Paulo, 2008, p. 53.  
8 Michel Foucault diē muchos sentidos diferentes al concepto de gubernamentalidad , pero al final de 

una reflexiēn en constante evoluciēn, el filēsofo francĉs define este concepto como el ¬arte de 

gobernarº o tambiĉn como el conjunto de ¬ǕɉǄǏǊǄǂǔƁ ǚƁ ǑǓǐǄǆǅǊǎǊǆǏǕǐǔƁ ǅǆǔǕǊǏǂǅǐǔƁ ǂƁ ǅǊǓǊǈǊǓƁ ǍǂƁ

conducta de los hombres º (FOUCAULT, M., ƴǆǈǖǓǂǏɇǂƍƁƵǆǓǓǊǕɓǓǊǐƍƁƱǐǑǖǍǂɇɄǐ, Martins Fontes, SĄo 

Paulo, 2008, p.  532). Para Loďc Wacquant, lo que hay de ¬neoº en el neoliberalismo es ¬la 

ǓǆǊǏǈǆǏǊǆǓɍǂƁy la reestructuraciēn del Estado como principal agencia que conforma activamente las 

subjetividades, las relaciones sociales y las representaciones colectivas apropiadas que hacen que la 

ficciēn de los mercados se vuelva real y relevanteº (WACQUANT, L., ¬TrĊs etapas para uma 

antropologia histērica do neoliberalismo realmente existenteº, CADERNO CRH, Salvador, v. 25, n. 

66, Set./Dez. 2012, p.  507).  
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Siendo asč, la consolidaciēn de la gubernamentalidad neoliberal 

como ¬arte de gobernarº significē un cambio radical en el gobierno 

de la cosa pęblica. Foucault sitęa a mediados del siglo XVIII el 

¬punto de inflexiēnº en el desarrollo de la razēn de Estado que da 

origen a esta consolidaciēn; antes de eso, el mercado podča ser 

considerado un lugar de justicia, a tr avĉs de la definiciēn de un 

precio justo, de la reglamentaciēn de los cambios y de la coerciēn 

aplicada por el seđor feudal en relaciēn a los interventores.  

A partir de finales del siglo XVIII, el mercado pasa 

progresivamente a ser un ǍǖǈǂǓƁ ǅǆƁ ǗǆǓǊǅǊǄǄǊɓǏ de las prĂcticas 

gubernamentales. El mercado obedecerča a mecanismos ¬naturalesº 

que, a partir de la relaciēn ¬naturalº entre oferta y demanda, 

deberčan establecer el precio normal o natural, sin que importase el 

hecho de que fuese justo o injusto.  

La racionalidad jurčdica, fundamental en la razēn de Estado, 

definča lo que era correcto o incorrecto, justo o injusto. Con la 

constituciēn del mercado como rĉgimen de verdad, en la 

gubernamentalidad neoliberal se estĂ depreciando la nociēn de 

justicia para dej ar paso a la verdad mercadolēgica. A partir de ahč, 

el mercado dice lo que el Estado puede o no puede hacer, en 

referencia a las supuestas leyes naturales que lo constituyen. El 

Estado, de promotor de derechos, pasa a ser el que garantiza las 

reglas ¬naturalesº establecidas como tales por el mercado: libre 

competencia, precio establecido a travĉs de la relaciēn 

oferta/demanda, limitaciēn de la lēgica monopolčstica, libertad de los 

agentes, etc. 9. 

Ese nuevo arte de ¬gobernar lo menos posibleº no es algo 

diferente a la razēn de estado: ǬǆǔƁǍǂƁǓǂǛɓǏƁǅǆǍƁǈǐǃǊǆǓǏǐƁǎɍǏǊǎǐƁ

ǄǐǎǐƁǑǓǊǏǄǊǑǊǐƁǅǆƁǐǓǈǂǏǊǛǂǄǊɓǏƁǅǆƁǍǂƁǑǓǐǑǊǂƁǓǂǛɓǏƁǅǆƁƦǔǕǂǅǐǺ10. Si 

antes la constituciēn, la soberanča, o el fortalecimiento del Estado 

eran cuestiones centrales, despuĉs de esa consolidaciēn, pasē a ser 

central el gobernar lo menos posible. La conexiēn entre gobierno 

mčnimo y economča polčtica se da en el espacio del mercado. Por 

medio de la sacralizaciēn de la economča en ciencia casi exacta, se 

identificaron mecanismos ¬espontĂneosº en el mercado que lo 

 

9 FOUCAULT, M., ƯǂǔǄǊǎǆǏǕǐƁǅǂƁƣǊǐǑǐǍɍǕǊǄǂ, . .. , p.  39 -69.  
10 Ibid. , p.  40.  
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transformaron en espacio de verdad (identificaciēn y naturalizaciēn 

de las prĂcticas de mercado, verdad pautada a partir de lo que es 

natural, precio justo por ser ¬verdaderoº, etc.).  

 

 

AdemĂs, dice Foucault, el Ărea jurčdica y la gubernamentalidad 

oscilan en los ęltimos siglos entre dos včas aparentemente 

contrarias: la vča revolucionaria y la vča radical utilitarista. Si la vča 

¬revolucionariaº (jurčdico-deductiva, axiomĂtica o rousseauniana) 

prevĉ la adecuaciēn de la competencia del gobierno a la definiciēn 

de los lčmites de la soberanča y a los derechos cuya garantča se 

atribuye al Estado, la vča ¬radical utilitaristaº, principal vča actual de 

definiciēn del Ărea del derecho pęblico, consiste en: ¬no en partir del 

derecho, sino en partir de ǍǂƁǑǓǐǑǊǂƁǑǓɂǄǕǊǄǂƁǈǖǃǆǓǏǂǎǆǏǕǂǍ. [...] El 

ǍɍǎǊǕǆƁǅǆƁǄǐǎǑǆǕǆǏǄǊǂƁǅǆǍƁǈǐǃǊǆǓǏǐƁǔǆǓɂƁǅǆǇǊǏǊǅǐƁǑǐǓƁǍǂǔƁǇǓǐǏǕǆǓǂǔƁǅǆƁ

ǍǂƁǖǕǊǍǊǅǂǅƁǅǆƁǖǏǂƁǊǏǕǆǓǗǆǏǄǊɓǏƁǈǖǃǆǓǏǂǎǆǏǕǂǍº11. Ađade el filēsofo: 

¬ƦǔǂƁ ǓǂǛɓǏƁ ǈǖǃǆǓǏǂǎǆǏǕǂǍƁ ǒǖǆƁ ǕǊǆǏǆƁ ǄǐǎǐƁ ǄǂǓǂǄǕǆǓɍǔǕǊǄǂƁ

ǇǖǏǅǂǎǆǏǕǂǍƁǍǂƁǃəǔǒǖǆǅǂƁǅǆƁǔǖƁǂǖǕǐǍǊǎǊǕǂǄǊɓǏƍƁǆǔƁǖǏǂƁǓǂǛɓǏƁǒǖǆƁ

ǇǖǏǄǊǐǏǂƁǆǏƁǃǂǔǆƁǂǍƁǊǏǕǆǓɉǔ. [...] El gobierno, [...] en esa nueva 

ǓǂǛɓǏƁǈǖǃǆǓǏǂǎǆǏǕǂǍƍƁǆǔƁǂǍǈǐƁǒǖǆƁǎǂǏǊǑǖǍǂƁǊǏǕǆǓǆǔǆǔº12.  

El interĉs es el elemento del que el Estado debe preocuparse y, 

finalmente, manipular. E sto porque, en la sociedad que acoge la 

gubernamentalidad neoliberal como arte de gobierno, la regla mayor 

de sociabilidad es la de la competencia, la de la competiciēn 

generalizada entre individuos y grupos de individuos reunidos en 

diversas redes de inte reses, lobbies  o otros ¬advocacy coalition 

frameworks º13. Hasta la manipulaciēn de los intereses se ve 
 

11 Ibid. , p.  55.  
12 Ibid. , p.  61 -62  
13 Ler SABATIER, P. A., WEIBLE, C. W., ¬The Advocacy Coalition Framework. Innovations and 

Clarificationsº, en SABATIER, P. A., Theories of the Policy Process , Westview Press, Boulder  
 

Como espacio de la verdad, el mercado se constituye en un elemento que 

verifica el binomio verdadero -falso en las acciones gubernamentales a partir 

de lo que el mercado define como natural ² el mercado es e l que va a hacer 

que el buen gobierno ya no se base en la justicia, [sino] (...) ahora, para que 

pueda ser un buen gobierno, funcione en base a la verdad Ǻ

1
. Para ello, la 

importancia de la economča polčtica no fue la de establecer un modelo de 

gobierno, si no indicar dēnde deberča buscar el gobierno su principio de verdad 

² en el mercado.  
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facilitada por la atomizaciēn de los mismos, fenēmeno que es 

consecuencia de una sociabilidad marcada por la primacča de la 

competencia. La reuniēn en redes o grupos diversos de intereses no 

consigue compensar la atomizaciēn generalizada de las estrategias, 

inclusive las relacionadas con las demandas colectivas de derechos. 

Incluso revistiĉndose de formas colectivas, la tendencia es la de una 

individualizac iēn cada vez mayor de las estrategias fundamentadas 

en la defensa de lo particular en detrimento de la definiciēn de lo 

universal.  

De hecho, la urgencia por definir lo universal correspondiē a un 

momento especčfico del desarrollo de la razēn de Estado, cuando 

esta aęn se fundamentaba en el concepto de soberanča, al inicio de 

la formaciēn del Estado moderno. En este aspecto, nos dice el 

sociēlogo Pierre Bourdieu que el capital jurčdico, como parte del 

capital simbēlico, y los propios juristas, como agentes de producciēn 

y de reproducciēn de este capital, ocuparon lugares esenciales en la 

formaciēn del estado moderno, particularmente como vectores de 

legitimaciēn de lo universal que fundamenta el poder centralizado 

del soberano. Por ejemplo, dice P. Bourdieu,  la concentraciēn del 

poder judicial en manos del rey, a partir de la instauraciēn del 

procedimiento de apelaciēn, constituyē un elemento esencial de la 

concentraciēn del capital simbēlico. Ejemplo tčpico del interĉs 

privado por lo universal, la categorča de los juristas contribuyē a la 

construcciēn de una teorča de lo universal, teorča legitimadora del 

poder central sobre los particularismos feudales, llegando a situar en 

el centro de la creaciēn del estado moderno la nociēn de bien 

comęn14.  

 

 

 

 

(Colorado), 2007, pp.  189 -220. Para Saba tier y Weible, ¬The Advocacy Coalition Framework (ACF) 

is a framework of the policy process developed by Sabatier and Jenkins -Smith to deal with 

¬wickedº problems ² those involving substantial goal conflicts, important technical disputes, and 

multiple acto rs from several levels of governmentº (Ibid., p. 189).  
14 Ler BOURDIEU, P., ¬Espčritos de Estado. GĊnese e estrutura do campo burocrĂticoº, en 

BOURDIEU, P., ƳǂǛɕǆǔƁƱǓɂǕǊǄǂǔƏƁƴǐǃǓǆƁǂƁǕǆǐǓǊǂƁǅǂƁǂɇɄǐ, Papirus, Campinas, 2011 (1994), pp.  91 -

135.  
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AdemĂs, tenemos aquč una de las distinciones fundamentales 

entre, por ejemplo, el liberalismo de John Locke y el neoliberalismo 

de Friedrich Hayek. Como bien mostraron Pierre Dardot y Christian 

Laval en su libro ƭǂƁƯǐǖǗǆǍǍǆƁƳǂǊǔǐǏƁǅǖƁƮǐǏǅǆƏƁƦǔǔǂǊƁǔǖǓƁǍǂƁƴǐǄǊɉǕɉƁ

NɉǐǍǊǃɉǓǂǍǆ,  

Locke hace del ¬bien comęnº o ¬bien del puebloº, 

definido de forma positiva, el fin en torno al que toda 

actividad gubernamental debe ordenarse. En relaciēn a 

Hayek, este niega que la nociēn de ¬bien comęnº 

pueda corresponder a cualquier conte nido positivo: no 

correspondiendo a ningęn ¬finº, el ¬bien comęnº acaba 

siendo reducido al ¬orden abstracto del conjuntoº, tal 

como las ¬reglas de buena conductaº lo permiten; esto 

asimila precisamente el ¬bien comęnº a un simple 

¬medioº, en la medida en que este orden abstracto solo 

vale ¬como medio facilitando la bęsqueda de una gran 

diversidad de intenciones individualesº 15. 

 

 

AdemĂs, la racionalidad ¬radical utilitaristaº  presentada por 

Michel Foucault en el ƯǂǄǊǎǊǆǏǕǐƁǅǆƁǍǂƁƣǊǐǑǐǍɍǕǊǄǂ no se restri nge 

apenas a una exterioridad pastoral. Las prĂcticas gubernamentales 

se extienden ǉǐǓǔƁǍǠȬǕǂǕ para penetrar en cada uno segęn la lēgica 

de ¬gobierno de sč y de los otrosº, individualizando cada prĂctica 

gubernamental, creando prĂcticas sociales de autocontrol y de 

 

15 DARDOT, P., LAVAL, C., ƭǂƁ ǏǐǖǗǆǍǍǆƁ ǓǂǊǔǐǏƁ ǅǖƁ ǎǐǏǅǆƏƁ ƦǔǔǂǊƁ ǔǖǓƁ ǍǂƁ ǔǐǄǊɉǕɉƁ ǏɉǐǍǊǃɉǓǂǍǆ. La 

Dĉcouverte, Paris, 2010, p. 267 (traducciēn del autor). HAYEK, F., ƥǓǐǊǕƍƁƭɉǈǊǔǍǂǕǊǐǏƁǆǕƁƭǊǃǆǓǕɉ, vol. 

2, PUF, Paris, 1981, p.  6 (traducciēn del autor). 

En la gubernamentalidad neoliberal, son precisamente las nociones de bien 

comęn, de mundo comęn y de universalidad de los derechos las que 

desaparecen poco a poco como ref erencias conceptuales de las prĂcticas 

gubernamentales ² por lo menos en los territorios donde los Estados 

adoptaron como modelos polčtico-econēmicos la democracia liberal y la 

economča de mercado. 

En este contexto, el mundo comęn se reduce a una suma de minimundos 

individuales articulados entre sč, marcados por una competencia generalizada 

entre intereses individuales, y que pueden o no expresarse por medio de 

grupos de intereses temporalmente construidos (y luego deshechos) a partir 

de un cĂlculo individual de maximizaciēn de los intereses.  
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control ambiental, y fabricando, in fine , un nuevo sujeto neoliberal, 

¬empresario de sč mismoº16.  

Esta nueva ¬fĂbrica del sujeto neoliberalº debe ser relacionada 

con las racionalidades que corresponden a ¬dos caminos para 

constituir en derecho la  regulaciēn del poder pęblico, dos 

concepciones de la ley, dos concepciones de libertadº, que 

caracterizan, dice M. Foucault, ¬el liberalismo europeo del siglo XIX y 

tambiĉn del siglo XXº17.  

Tenemos aquč un embate entre dos racionalidades sin duda 

conectad as pero que nunca pueden estar superpuestas en el 

derecho y en la gubernamentalidad. Primero tenemos la racionalidad 

jurčdico-deductiva, que enfrenta de un proceso de marginalizaciēn 

dentro del universo gubernamental. De acuerdo con esta 

racionalidad ¬revolucionariaº o jurčdico-deductiva, tenemos derechos 

imprescriptibles y el Estado ha de garantizarlos. Las preguntas que 

esta racionalidad subentiende, y que deben dirigir la acciēn 

gubernamental, son las siguientes: ¾Es o no correcto hacer esto? 

¾Es o no justo hacer esto? Esto es, la racionalidad jurčdico-deductiva 

se fundamenta en criterios morales y ĉticos propios del derecho 

liberal de inspiraciēn revolucionaria.  

Al contrario, la racionalidad neoliberal o ¬radical utilitaristaº, la 

que se encuentra mĂs consolidada en la actual gubernamentalidad, 

define los derechos en negativo, a partir de un examen de una 

lectura supuestamente rigurosa de la capacidad que el estado tiene 

de garantizarlos, capacidad muchas veces presentada como limitada 

a travĉs del concepto neoliberal de ¬reserva de lo posibleº. Al fin y al 

cabo, la racionalidad neoliberal considera que la realizaciēn de los 

derechos debe depender de la capacidad y del interĉs que el estado 

tiene de garantizarlos, fundamentando su cĂlculo utilitarista y la 

consecuente manipulaciēn estatal de los intereses en el rĉgimen de 

verdad constituido por el mercado. La ęnica pregunta que vale es 

finalmente la siguiente: ¾segęn el mercado, se puede o no hacer 

esto?  

 

16 FOUCAULT, Nascimento da ƣǊǐǑǐǍɍǕǊǄǂ, ..., p.  317. DARDOT & LAVAL, La nouvelle raison du 

monde , ..., p.  402 -456.  
17 FOUCAULT, ƯǂǔǄǊǎǆǏǕǐƁǅǂƁƣǊǐǑǐǍɍǕǊǄǂ, ..., p.  58.  
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Con la primera racionalidad, Foucault relaciona el  sujeto de 

derecho y con la segunda, el sujeto de interĉs. Ahora bien, dice 

Michel Foucault, de la misma forma que las dos racionalidades (la 

jurčdico-deductiva y la radical utilitarista) no pueden ser 

superpuestas, tambiĉn ¬ǊǏǕǆǓɉǔƁ ǚƁ ǗǐǍǖǏǕǂǅƁ ǋǖǓɍǅǊǄǂƁ ǏǐƁse 

substituyen º18. Y de la misma forma que la racionalidad utilitarista 

radical se encuentra mĂs consolidada hoy de lo que la racionalidad 

jurčdico-deductiva, se estĂ excluyendo al sujeto de derecho del 

escenario social por el sujeto de interĉs. Ahora, si el sujeto de 

derecho, al mismo tiempo que reconoce para sč mismo algunos 

derechos naturales, acepta renunciar a parte de ellos en nombre del 

contrato social, Foucault nos dice que al sujeto de interĉs no le 

corresponde la misma racionalidad:  

[...] el sujeto  de interĉs no obedece en absoluto a la 

misma mecĂnica. [...] en el fondo, en la mecĂnica de 

los intereses, nunca se pide que un individuo renuncie 

a su interĉs. [...] Tenemos, por tanto, con el sujeto de 

interĉs tal como los economistas lo hacen funcionar 

una mecĂnica totalmente diferente de esa dialĉctica del 

sujeto de derecho, ya que es una mecĂnica egočsta, es 

una mecĂnica inmediatamente multiplicadora, es una 

mecĂnica sin ninguna transcendencia, es una mecĂnica 

en que la voluntad de cada uno se armoniz a 

espontĂneamente y como que involuntariamente a la 

voluntad y al interĉs de los otros. Estamos muy lejos 

de lo que es la dialĉctica de la renuncia, de la 

transcendencia y del včnculo voluntario que se 

encuentra en la teorča jurčdica del contrato. El mercado 

y el contrato funcionan exactamente al contrario uno 

del otro, y se tiene en verdad dos estruct uras 

heterogĉneas una a la otra19. 

Asč, un nuevo sujeto neoliberal se construye en referencia 

constante a un ambiente de competiciēn y de desconfianza 

generali zadas, teniendo como rĉgimen de verdad de sus estrategias 

y cĂlculos utilitaristas el mercado y sus leyes naturales.  

 

 

 

18 FOUCAULT, ƯǂǔǄǊǎǆǏǕǐƁǅǂƁƣǊǐǑǐǍɍǕǊǄǂ, ..., p.  374.  
19 Ibid. , p. 375 -376 (Traducciēn del autor). 
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Para Antoine Garapon, ¬El neoliberalismo consagra una versiēn 

particular de los derechos humanos ² la misma que Marx criticaba, 

esto  es, la de un individuo solitario [...]; reduce al hombre a una 

utilizaciēn frča de la razēn instrumentalº20. En esas  condiciones, un 

problema aparece claramente en la relaciēn entre la 

gubernamentalidad neoliberal y la defesa de los derechos humanos, 

tenie ndo en cuenta que esta es consecuencia casi exclusivamente de 

la racionalidad jurčdico-deductiva, la de la lēgica del contrato con 

renuncia, cuya dimensiēn esencialmente humanista y universalista 

encuentra su origen en el iusnaturalismo. Surgiē una brecha entre el 

ideal liberal de una era de derechos humanos y las prĂcticas 

gubernamentales del orden neoliberal; por ello el gobierno de los 

derechos humanos se encuentra transformado por la referencia 

obligatoria a la verdad mercadolēgica. 

3. LA SUBCONTRATACIöN DEL GOBIERNO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS  

Al inicio de cualquier raciocinio, hay una pregunta, y hay un 

problema. Foucault atribuye al neoliberalismo una pregunta esencial 

que fundamenta su racionalidad:  

 

 

Del mismo modo, podemos preguntarnos ¾cēmo el estado, 

fundado en la gubernamentalidad neoliberal, consigue hacer frente a 

la garantča de derechos que extrapolan la lēgica mercadolēgica?  

 

20 Ibid. , p.  246.  

El problema del neoliberalismo no es que sea la expresiēn de una escuela de 

pensamiento; es que no presenta explčcitamente sus elecciones, las presenta 

como verdades absolutas, e intenta evitar siempre que esas elecc iones 

integren la discusiēn democrĂtica1. A partir del discurso econēmico que se 

presenta mĂs como ciencia exacta que como ciencia social, se crea un nuevo 

fatalismo, base obligatoria de cualquier consenso ilusorio.  

 

ǾǄǖɂǍƁǆǔƁǆǍƁǗǂǍǐǓƁǅǆƁǖǕǊǍǊǅǂǅƁǅǆǍƁǈǐbierno y de todas las acciones del gobierno 

en una sociedad en la que es el cambio el que determina el verdadero valor 

de las cosas? Ǻ

1 
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Vale recordar que la sociabilidad neoliberal favorece la 

concurrencia y la compet iciēn generalizadas y tiene en el pre cio de 

las mercancčas su referencial esencial. ¾Cēmo, en esas condiciones, 

se puede identificar y tener en cuenta el ¬sin precioº de la dignidad 

humana, fundamento de los derechos humanos? AdemĂs, esto tiene 

como consecuencia inmediata la destrucciēn lenta y segura de un 

mundo comęn y, posteriormente, la de la propia universalidad de los 

derechos. Para Antoine Garapon, en su libro La raison du moindre 

ȬǕǂǕ, la razēn neoliberal no se apoya en la universalidad  de los 

derechos; prefiere dar prioridad a la univ ersalidad del acceso , la 

igualdad de las oportunidades de hacer valer su derecho. La 

igualdad republicana no teniendo mĂs sentido en una racionalidad 

basada en la competencia, el derecho puede producir desigualdades, 

porque no es mĂs lo que garantiza el espacio comęn en el sentido 

polčtico del vivir juntos 21. 

Podemos observar de quĉ manera la racionalidad neoliberal 

excluye cualquier consideraciēn referente a los conceptos de justicia 

e igualdad social en las lčneas escritas por Hayek, por ejemplo en el 

libr o Los Fundamentos de la Libertad , cuyas tesis son comentadas 

de la siguiente forma por Pierre Dardot e Christian Laval:  

La bęsqueda de objetivos relacionados a una justa 

distribuciēn de la renta (lo que es generalmente 

designado por la expresiēn ¬justicia socialº o 

¬distributivaº) estĂ por tanto en contradicciēn formal 

con la regla del Estado de Derecho. En efecto, una 

remuneraciēn o una distribuciēn ¬justaº solamente 

tendrčan sentido en un sistema de ¬fines comunesº 

(¬teleocraciaº), cuando en el orden espontĂneo del 

mercado, ningęn fin de este tipo podrča prevalecer, lo 

que lleva a considerar que la ¬distribuciēnº de la renta 

no es ¬justaº ni ¬injustaº22. 

Entendemos mejor ahora por quĉ los conceptos de injusticia y 

de desigualdad no integraron el texto de la  Declaraciēn universal de 

1948, y fueron paulatinamente excluidos de la gestiēn 

gubernamental a partir de la consolidaciēn del modelo neoliberal.  

 

 

21 GARAPON, A., ƭǂƁƳǂǊǔǐǏƁǅǖƁǎǐǊǏǅǓǆƁȬǕǂǕ, ...,  p.  36-37.  
22 DARDOT, P., LAVAL, C., La nouvelle raison du monde , ..., p. 264 . 
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Este es el caso de diferentes programas como: el de protecciēn 

a los testigos y včctimas cuya participaciēn en los procesos legales 

implica cierto riesgo para sus vidas (Programa PROVITA), el de 

protecciēn de niđos y adolescentes amenazados de muerte 

(Programa PPCAM), el de protecciēn de los defensores de los 

derechos humanos (igualmente amenazados de muerte ), el de 

Prevenciēn y Combate a la Tortura (PAIPCT), el de ¬resocializaciēnº 

de los agresores conyugales, etc.  

La propia pĂgina de internet de la Secretarča de Derechos 

Humanos de la Presidencia de la Repęblica en Brasil (SDH) no 

esconde que todos los pro gramas que coordina se apoyan 

fuertemente en las redes de ONGs locales distribuidas por todo el 

pačs. De hecho, la SDH no ejecuta directamente esos programas 

sino que se encarga de ¬articularº las acciones desarrolladas por los 

poderes pęblicos y por los actores de la sociedad civil para movilizar 

esfuerzos en relaciēn a la defensa de los derechos humanos en 

Brasil. Observando la descripciēn de los diversos programas de la 

SDH en su pĂgina de internet, todos  los programas del eje 

¬Combate a las violacionesº mencionan, por lo menos una vez, la 

participaciēn de las ONGs en su gestiēn23:  

 

 

 

 

 

23 Leer la pĂgina de internet de la SDH-PR en la siguiente direcciēn: 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/combates -as-violacoes/programas. Acc eso el 18 de diciembre de 

2013.  

Al fin y al cabo, el neoliberalismo consiste en dar forma a una nueva forma de 

gestiēn gubernamental, que tiene como referencia absoluta la forma 

empresa . La empresa pasa a ser el modelo a seguir para cualquier 

organizaciēn social, inclusive para la administraciēn estatal
1
. Podemos 

observar que en los ađos 1990 y al inicio de los ađos 2000, momento en el 

que muchos principi os vertebradores de la doctrina neoliberal fueron 

incorporados a la gestiēn pęblica en Brasil, se produce una progresiva 

externalizaciēn de varias polčticas pęblicas de defensa de los derechos 

humanos, que pasaron a estar gestionadas directamente o de form a 

compartida por las ONGs.  
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Este breve panorama nos puede hacer entender que la 

realizaciēn de las acciones gubernamentales de protecciēn de los 

derechos humanos en Brasil depende fuertemente de l a sociedad 

civil organizada. De hecho, buena parte de las acciones de 

1)  Programa de Protecciēn de los Defensores de los Derechos Humanos: 

ƭǂǔƁǎǆǅǊǅǂǔƁǅǆƁǑǓǐǕǆǄǄǊɓǏƁǅǆǍƁƱǓǐǈǓǂǎǂƁǅǆƁƱǓǐǕǆǄǄǊɓǏƁǂƁǍǐǔƁƥǆǇǆǏǔǐǓǆǔƁ

ǅǆƁ ǍǐǔƁ ƥǆǓǆǄǉǐǔƁ ƩǖǎǂǏǐǔƁ ǄǐǎǑǓǆǏǅǆǏƁ ǂǄǄǊǐǏǆǔƁ ǅǆƁ ǂǓǕǊǄǖǍǂǄǊɓǏƁ ǄǐǏƁ

ɓǓǈǂǏǐǔƁ ǚƁ ǆǏǕǊǅǂǅǆǔƍƁ ǑəǃǍǊǄǂǔƁ ǚƁ ǑǓǊǗǂǅǂǔƏƁ ƼƏƏƏƾƁ ƦǔǕǂƁ ǂǓǕǊǄǖǍǂǄǊɓǏƁ ǄǐǏƁ

ɓǓǈǂǏǐǔƁǑəǃǍǊǄǐǔƁǚƁǔǐǄǊǆǅǂǅƁǄǊǗǊǍƁǐǓǈǂǏǊǛǂǅǂƁǆǔƁǇǖǏǅǂǎǆǏǕǂǍƁǑǂǓǂƁǔǆǈǖǊǓƁ

ǄǐǏǔǐǍǊǅǂǏǅǐƁǍǐǔƁǄǊǎǊǆǏǕǐǔƁǅǆƁǆǔǂƁǑǐǍɍǕǊǄǂƁǅǆƁǑǓǐǕǆǄǄǊɓǏƁǚƁǄǐǏǕǓǊǃǖǚǆƁǂƁǍǂƁ

ǊǎǑǍǆǎǆǏǕǂǄǊɓǏƁ ǅǆƁ ǂǄǄǊǐǏǆǔƁ ǅǆƁ ǊǏǗǆǔǕǊǈǂǄǊɓǏƍƁ ǅǆƁ ǑǓǆǗǆǏǄǊɓǏƁ ǚƁ ǅǆƁ

combate a las violaciones para que los defensores de los derechos 

ǉǖǎǂǏǐǔƁǑǖǆǅǂǏƁǆǋǆǓǄǆǓƁǔǖǔƁǂǄǕǊǗǊǅǂǅǆǔƁǆǏƁǆǍƁǍǐǄǂǍƁǅǆƁǂǄǕǖǂǄǊɓǏǺ;  

2)  Plan de Acciones Integradas de Prevenciēn y Combate a la Tortura en 

Brasil (PAIPCT): El PAIPCT tiene como objetivo [...] movi lizar los 

diversos actores de la sociedad civil para hacer efectivas las acciones 

integradas previstas en el documento, principalmente por su potencial y 

ǄǐǎǑǆǕǆǏǄǊǂƁ ǑǂǓǂƁ ǐǓǈǂǏǊǛǂǓƁ ǄǂǎǑƁ ǂɑǂǔƍƁ ǄǖǓǔǐǔƁ ǅǆƁ ǄǂǑǂǄǊǕǂǄǊɓǏƍƁ

ǂǄǕǊǗǊǅǂǅǆǔƁǅǆƁǆǅǖǄǂǄǊɓǏƁǚƁǅǆƁǕǓǂǏǔǎǊǔǊɓn de contenidos relacionados con 

la defensa de los derechos humanos y con la denuncia de la tortura en su 

ǊǏǕǆǈǓǂǍǊǅǂǅƍƁǇɍǔǊǄǂƁǚƁǑǔǊǄǐǍɓǈǊǄǂǺ;   

3)  Programa de Protecciēn a Niđos y Adolescentes Amenazados de Muerte 

(PPCAAM): ñSe ejecuta en diferentes estados, ǂƁǕǓǂǗɉǔƁǅǆƁǖǏƁǄǐǏǗǆǏǊǐƁ

entre la Secretaria de Derechos Humanos ǅǆƁǍǂƁƱǓǆǔǊǅǆǏǄǊǂƁǅǆƁǍǂƁƳǆǑəǃǍǊǄǂƍƁ

ǍǐǔƁ ƨǐǃǊǆǓǏǐǔƁ ǅǆƁ ǍǐǔƁ ǅǊǇǆǓǆǏǕǆǔƁ ƦǔǕǂǅǐǔƁ ǅǆƁ ǍǂƁ ƧǆǅǆǓǂǄǊɓǏƁ ǚƁ ǍǂǔƁ

Organizaciones No Gubernamentales ò; 

4)  Coordinaciēn General de Derechos Humanos y Seguridad Pęblica ² 

CGDHSP ² Poblaciēn en situaciēn de Calle: se vale del  protagonismo de 

ǎǐǗǊǎǊǆǏǕǐǔƁǔǐǄǊǂǍǆǔƁǇǐǓǎǂǅǐǔƁǑǐǓƁǑǆǓǔǐǏǂǔƁǆǏƁǔǊǕǖǂǄǊɓǏƁǅǆƁǄǂǍǍǆƍƁǆǏǕǓǆƁ

otras acciones que contribuyan a hacer efectivo este proceso Ǻ;  

5)  Coordinaciēn-General de Combate a la Tortura:  Movilizar a las 

ǊǏǔǕǊǕǖǄǊǐǏǆǔƁǑəǃǍǊǄǂǔƁǚƁǑǓǊǗǂǅǂǔƍƁǂƁǍǂǔƁǂǖǕǐǓǊǅǂǅǆǔƁǈǖǃǆǓǏǂǎǆǏǕǂǍǆǔƁǚƁǂƁ

la sociedad civil para organizar una red nacional de combate a la 

tortura Ǻ;  

6)  Programa de Protecciēn a las Včctimas y Testigos Amenazados 

(PROVITA): ninguna menciēn sobre la sociedad civil en la pĂgina de 

internet, cuando en todos los estados federados, son las ONGs las que 

implementan directamente este programa;  

7)  Programa de Protecciēn a los Defensores de los Derechos Humanos 

(PPDDH): ƭǂǔƁǎǆǅǊǅǂǔƁǅǆƁǑǓǐǕǆǄǄǊɓǏƁǅǆǍƁƱǓǐǈǓǂǎǂƁǅǆƁƱǓǐǕǆǄǄǊɓǏƁǂƁǍǐǔƁ

Defensores de los Derechos Humanos comprenden la necesaria 

ǂǓǕǊǄǖǍǂǄǊɓǏƁǄǐǏƁǍǐǔƁɓǓǈǂǏǐǔƁǚƁǆǏǕǊǅǂǅǆǔƍƁǑəǃǍǊǄǂǔƁǚƁǑǓǊǗǂǅǂǔƍƁǄǐǏƁǆǍƁǇǊǏƁǅǆƁ

solucionar los conflictos y de superar las causas que generan las 

amenazas Ǻ.  
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promociēn de los derechos humanos quedan tambiĉn directamente 

a cargo de algunas ONGs locales, por medio de contratos de servicio 

con escasa financiaciēn pęblica. De este modo, el estado se exime 

del eventual fracaso o de la debilidad de las protecciones 

supuestamente pretendidas. El gobierno federal de la Presidenta 

Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores), principal responsable 

en la Repęblica Federativa de Brasil de la promociēn y protecciēn de 

los derechos humanos, destinē apenas un 0,07% del presupuesto 

federal de 2014 al apartado ¬Derechos de la Ciudadančaº, que 

integra la mayorča de estas polčticas pęblicas, mientras que el 

reembolso de la deuda del tesoro nacional brasileđo moviliza el 

42,42% del presupuesto de la Uniēn24.  

AdemĂs de la participaciēn directa, y cada vez mĂs 

consolidada, de las ONGs en la gestiēn gubernamental de los 

derechos humanos, otra innovaciēn importante de los ađos 1990 fue 

la creaciēn de consejos paritarios que asocian a miembros de la 

sociedad civil organizada con la gestiēn de las principales polčticas 

pęblicas como, por ejemplo, los Consejos Estatales de Derechos 

Humanos y los Consejos Estatales de Seguridad Pęblica. Presentada 

por las ONGs y por los go biernos como una conquista polčtica de la 

sociedad civil organizada y una vča de ¬democratizaciēnº d e la 

gestiēn pęblica, la creaciēn de estos Consejos representē una de las 

traducciones mĂs visibles de la gubernamentalidad neoliberal. 

Paradējicamente, esta innovaciēn fue presentada por sus 

protagonistas como una tĂctica de enfrentamiento a la lēgica 

neoliberal a partir de la institucionalizaciēn del conflicto entre 

instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil 

en nuevas arenas polčticas de cuđo democrĂtico.  

Es un hecho que la lēgica propia al modelo liberal construye un 

espacio para la atomizaciēn de la representaciēn del interĉs pęblico:  

 

 

24 Leer FATORELLI, M. L., ƥɍǗǊǅǂƁ ǄǐǏǔǖǎǊǓɂƁ ǎǂǊǔƁ ǅǆƁ ǖǎƁ ǕǓǊǍǉɄǐƁ ǅǆƁ ǓǆǂǊǔƁ ǆǎƁ ƓƑƒƕ, mimeo, 

27/09/2013, 2 pĂginas. Acceso el 16 de diciembre de 2013 en la pĂgina internet 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp -content/uploads/2013/ 09/Artigo -Orcamento -2014.pdf. A 

tčtulo de comparaciēn, el pago de los intereses de la deuda pęblica es la mayor partida del 

presupuesto con el 42,42% del presupuesto federal para el 2014, la salud moviliza el 3,91% de los 

recursos, la educaciēn el 3,44% y la seguridad pęblica el 0,35%. 
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La legitimidad se fundamenta, [en el modelo liberal], 

en la libre  expresiēn de las voluntades individuales y en 

la libre  competencia de los intereses particulares. Este 

modelo remite a una concepciēn del interĉs general 

concebido, no como un a priori editado  por un Estado 

omnisciente, mĂs bien como la sčntesis de męltiples 

intereses extremamente diversos y muchas veces 

adversos, los de la sociedad civil. En este sentido, las 

actividades de la sociedad civil, actividades privadas, 

estĂn necesariamente al servicio del interĉs general25.  

En Brasil, tenemos que recordar que a mediados de los ađos 

1990, con la presidencia de ¬FHCº (Fernando Henrique Cardoso, 

Partido de la Social Democracia Brasileira, 1995 -2002), el Estado 

pasē por varias transformaciones asociadas a la doctrina llamada 

¬social-liberalº. Afirma Luiz Carlos Bresser -Pereira, exministro de  

Reforma del Estado (1995 -1998) y principal idealizador de la 

reforma social -liberal del Estado brasileđo durante la presidencia 

FHC:  

En el capitalismo contemporĂneo las formas de 

propiedad relevantes no son apenas dos, como 

generalmente se piensa, y como  la divisiēn clĂsica del 

Derecho entre Derecho Pęblico y Privado sugiere -  la 

propiedad privada y la pęblica - , sino son tres: (1) la 

propiedad privada, orientada a la consecuciēn de 

beneficios (empresas) o de consumo privado 

(familias); (2) la propiedad p ęblica estatal; y (3) la 

propieda  ǅƁ ǑəǃǍǊǄǂƁ ǏǐƁ ǆǔǕǂǕǂǍ, que tambiĉn puede 

llamarse no gubernamental, que no estĂ orientada al 

beneficio, o propiedad del tercer sector 26.  

La fundaciēn de Consejos paritarios, con el objetivo de 

compartir entre actores esta tales y no estatales la gestiēn de 

algunas polčticas pęblicas en Brasil, estĂ asociada, entre otros 

instrumentos, al intento ¬social-liberalº de liberar al Estado de parte 

de las responsabilidades ligadas a las polčticas sociales, apoyĂndose 

en organizacio nes de la sociedad civil para gestionar de manera 

directa o compartida esas Ăreas consideradas de ¬propiedad no 

estatalº. A pesar del intento de Bresser-Pereira de diferenciar la 

 

25 WEERTS, L., ƢǄǕǆǖǓǔƁǏǐǏƁɉǕǂǕǊǒǖǆǔƁǆǕƁǐǓǅǓǆƁǑǐǍǊǕǊǒǖǆƏƁƲǖǂǕǓǆƁǎǐǅɈǍǆǔƁǕǉɉǐǓǊǒǖǆǔƁǅǆƁǍǂƁǭǔǐǄǊɉǕɉƁ

civileǻ, mimeo, Universitĉ Libre de Bruxelles, 2005, p. 3, destacado y traducido por el autor.  
26 BRESSER-PEREIRA, L.-C., ¬Uma reforma gerencial da administraćĄo pęblicaº, mimeo, 1996, 

p.  14, destacado por el autor.  
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doctrina social - liberal de la neoliberal 27, las dos doctrinas tienen ese 

punto  en comęn: predican el retroceso y la exenciēn de 

responsabilidad del Estado en los asuntos que no son del interĉs 

directo de quien opera, puebla o controla el mismo; y esto se realiza 

por medio de un cĂlculo y de una manipulaciēn de intereses, tal 

como la  descrita por el filēsofo francĉs Michel Foucault en El 

ƯǂǄǊǎǊǆǏǕǐƁǅǆƁǍǂƁƣǊǐǑǐǍɍǕǊǄǂ.  

 

 

Este fenēmeno no es del todo nuevo: fue iniciado en los ađos 

1990 y coincidiē, en Brasil y en toda Amĉrica Latina, con un 

momento de institucionalizaciēn de los nuevos regčmenes 

democrĂticos. No obstante, el movimiento de externalizaciēn de las 

principales polčticas sociales y, especialmente de las que centran su 

foco de atenciēn en la defensa de los derechos humanos, se 

muestra cada ađo mĂs consolidado. En realidad, la 

gubernamentalidad neoliberal, especialmente por medio de 

abstrusos procesos de evaluaciēn28, lleva a las administraciones 

pęblicas a deshacerse, siempre que sea posible, de las tareas que no 

interesan directamente al mercado.  

En 1992, los norteamericano s Ted Gaebler y David Osborne 

habčan construido un recetario completo para incitar a los gobiernos 

a adoptar el arte neoliberal de gobernar, explicando que se tenča 

que ¬reinventar el gobiernoº e indicando ¬como el espčritu 

 

27 Segęn Bresser-Pereira, ¬En el plano econēmico la diferencia entre una propuesta de reforma 

neoliberal y una social -democrĂtica o social-liberal estĂ en el hecho de que el objetivo de la 

primera es que el Estado se retire de la economča, mientras el de la segunda es aumentar la 

gobernanza del Estado, es dar al Estado medios financieros y administrativos para que pueda 

intervenir efectivamente siempre que el mercado no co nsiga estimular la capacidad competitiva de 

las empresas nacionales y de coordinar adecuadamente la economčaº (BRESSER-PEREIRA, L. -C., 

¬Uma reforma gerencial da administraćĄo pęblicaº, mimeo, 1996, p. 2)  
28 Para saber mĂs sobre el carĂcter irracional  de los  procesos de evaluaciēn ligados a la 

gubernamentalidad neoliberal, leer el excelente ensayo de Abelheuser, Gori y Sauret:  

ABELHAUSER, A., GORI, R., SAURET, M. -J., ƭǂƁǇǐǍǊǆƁȬǗǂǍǖǂǕǊǐǏƏƁLes nouvelles fabriques de la 

servitude , ìditions Mille et Une Nuits, Paris, 2011.  

En realidad, lo q ue se produce es un intento de descalificaciēn de la lēgica 

polčtica para pasar exclusivamente a una administraciēn gubernamental (o 

policial) de los intereses, tčpica de la sociedad de control y de la razēn del 

Estado mčnimo, de un modelo de estado mercado-centrado.  
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empresarial estĂ transformando el sector pęblicoº29. Los dos autores 

exponen en el libro los diez mandamientos de la cultura empresarial 

que, segęn ellos, deberčan ser seguidos en una nueva gestiēn 

pęblica (New Public Management o Nuevo Gerencialismo Pęblico). 

Estos autores tienen la firm e convicciēn de que aplicar los mĉtodos 

empresariales en la administraciēn estatal es sinēnimo de 

modernizaciēn de la misma:  

 

 

Estos mandamientos merecerčan por sč mismos un anĂlisis 

detallado, pero el presente trabajo tiene otro objetivo que el 

comentar  la ¬filosofčaº del New Public Management . Apenas 

debemos observar que encontramos en esas nuevas reglas todo un 

recetario para poder imponer la ¬forma empresaº a la administraciēn 

pęblica y a un ¬sector pęblico no gubernamentalº, como si estos 

estuviesen orientados a conseguir un beneficio, como si no tuviesen 

que tener en cuenta en su actuaciēn ninguna preocupaciēn de orden 

polčtico. En fin, se predica cierta despolitizaciēn de los sectores 

pęblicos, ¬estatalº y ¬no estatalº, para restringirlos a meros 

proveedores de los servicios que el mercado no consigue producir a 

travĉs de la lēgica del beneficio y de los cambios de mercancčas.  

Tambiĉn podemos notar que los 10 mandamientos guardan 

relaciēn con la definiciēn de la propiedad pęblica no estatal descrita 

en la reforma de la administraciēn pęblica brasileđa por Luiz Carlos 

Bresser Pereira, y sin duda podrčamos encontrar otros ejemplos 

similares en el resto de Amĉrica Latina y de Europa. Es un hecho 

 

29 GAEBLER, T., OSBORNE, D., Reinventing Government  : How the Entrepreneurial Spirit is 

Transforming the Public Sector, Addison -Wesley, Reading (MA),1992.  

1) Competiciēn entre los proveedores de servicios pęblicos; 2) Transferencia 

del control de las actividades de la burocracia a la comunidad; 3) Evaluaciēn 

de los ērganos gubernamentales centrada en sus resultados y no en los 

insumos; 4) Orient aciēn de la acciēn gubernamental por objetivos en vez de 

por reglas y reglamentos; 5) Redefiniciēn de los usuarios como clientes, 

ofreciĉndoles opciones (competencia entre servicios); 6) Foco en la 

prevenciēn de los problemas; 7) Prioridad a la inversiēn en la producciēn de 

los recursos y no en los insumos; 8) Descentralizaciēn de la autoridad, 

promoviendo la gestiēn con participaciēn; 9) Preferencia por los mecanismos 

de mercado en vez de soluciones burocrĂticas; 10) Articulaciēn de los 

sectores pęblicos, privado y no gubernamental en acciones conjuntas.  
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que las ONGs (¬sector pęblico no gubernamentalº) son consideradas 

protagonistas de la nueva gestiēn pęblica. Por otro lado, ni toda 

Ărea gubernamental es susceptible de ser gestionada por el ¬tercer 

sectorº: apenas el Ărea social, cuya lēgica es contraria a la lēgica del 

mercado porque no se sustenta a partir d el beneficio, sino a partir 

del gasto, que es exactamente lo contrario. Pierre Bourdieu llamaba 

a esta Ărea especčfica de la gestiēn estatal ¬la mano izquierda del 

estadoº: 

(...) asistentes sociales, educadores, magistrados y, 

tambiĉn, cada vez mĂs, docentes y profesores 

primarios. Ellos constituyen lo que yo llamo mano 

izquierda del estado, el conjunto de los agentes de los 

ministerios ¬gastadoresº, que son el vestigio, en el 

seno del Estado, de las luchas sociales del pasado. Ellos 

se oponen al Estado de la mano derecha, a los 

burēcratas del ministerio de las Finanzas, de los bancos 

pęblicos o privados y de los gabinetes ministeriales30.  

Včctimas de la coincidencia, en Amĉrica Latina, de la 

desestructuraciēn del welfare state  y, en parte, de la propia 

restauraciēn de regčmenes democrĂticos liberales, las ONGs mĂs 

politizadas, ligadas mĂs visceralmente a la defensa de los derechos 

humanos, consideraban la oportunidad de una contribuciēn directa o 

indirecta en la gestiēn de la cosa pęblica como una victoria polčtica. 

Tal vez menos nčtido en sus manifestaciones, en Europa, el 

fenēmeno parece haber coincido con la conquista del poder por 

partidos socialdemēcratas en los ađos 1980 y 1990, posiblemente 

contribuyendo a la progresiva transformaciēn de los mismos en 

partidos social - liberales (Labour Party en el Reino Unido, Parti 

Socialiste en Francia, etc.). En los dos casos, en relaciēn a su 

participaciēn cada vez mayor en la gestiēn pęblica, las ONGs mĂs 

ligadas a la defensa de los derechos humanos fueron, en nue stra 

opiniēn, včctimas de una illusio , en el sentido bourdieuniano, lo que 

significa ¬estar preso al juego, preso por el juego, creer que el juego 

ǗǂǍǆƁǍǂƁǑǆǏǂƁǐƍƁǑǂǓǂƁǅǆǄǊǓǍǐƁǅǆƁǎǂǏǆǓǂƁǎɂǔƁǔǊǎǑǍǆƍƁǒǖǆƁǗǂǍǆƁǍǂƁǑǆǏǂƁ

jugar º31. 

 

30 BOURDIEU, P., ƤǐǏǕǓǂǇǐǈǐǔƛƁǕɂǕǊǄǂǔƁǑǂǓǂƁǆǏǇǓǆǏǕǂǓƁǂƁǊǏǗǂǔɄǐƁǏǆǐǍǊǃǆǓǂǍ, Jorge Zahar, Ri o de 

Janeiro, 1998, p.  10.  
31 BOURDIEU, P., ƳǂǛɕǆǔƁƱǓɂǕǊǄǂǔƏƁƴǐǃǓǆƁǂƁǕǆǐǓǊǂƁǅǂƁǂɇɄǐ, Papirus, Campinas , 2011 (1994), p. 

139.  
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En un trabajo reciente, llegamos  a estudiar de quĉ forma la 

participaciēn de las ONGs de defesa de los derechos humanos en 

Consejos de gestiēn paritarios apenas constituye un ǎǂǓǄǉɉƁ ǅǆƁ

dupes  (engađo, ilusiēn) que reviste la forma de la arena polčtica para 

vaciar mejor la posibilidad de e xpresiēn del conflicto polčtico-

ideolēgico y para reducir sustancialmente el poder de militancia y de 

movilizaciēn popular que tales ONGs tradicionalmente 

representaban:  

la tendencia natural de esas nuevas institucionalidades 

es que se minimicen las capac idades de representaciēn 

popular de las organizaciones de la sociedad civil, 

debilitando la calidad de la contribuciēn de las mismas 

en la emisiēn de normas y reformas efectivas capaces 

de modificar sustancialmente las polčticas pęblicas en 

pauta. La obser vaciēn del funcionamiento interno de 

los Consejos paritarios lleva casi siempre a la misma 

constataciēn: los miembros gubernamentales intentan 

imponer la pauta gubernamental, legitimĂndola a 

travĉs de la consulta tĉcnica (o simple cauciēn moral) 

de las org anizaciones de la sociedad civil, y los 

miembros no gubernamentales no consiguen imponer 

una pauta importante, a no ser al margen o en los 

silencios de las estrat egias polčticas gubernamentales32. 

La mayorča de las veces, para componer los Consejos son 

escogidas las mismas organizaciones, en base al reconocimiento de 

su competencia ǕɉǄǏǊǄǂ. Por ejemplo, las asociaciones estatales de 

defensa de los derechos humanos generalmente integran los 

Consejos de seguridad pęblica y los Consejos de derechos humanos. 

En los Consejos de defensa de los derechos de los menores de edad 

de Brasil, las organizaciones estatales CEDECA (Consejo de Defensa 

de los Derechos del Niđo y del Adolescente) y las sesiones estatales 

de la OAB (Organizaciēn de los Abogados de Brasil) aparecen como 

actores imprescindibles en el debate Los Consejos paritarios, incluso 

ofreciendo oportunidades reales de participaciēn de las ONGs en las 

polčticas pęblicas en cuestiēn, guardan en su esencia las 

 

32 DELUCHEY, J.-F., ¬A sociedade civil organizada e a administraćĄo governamental dos interesses: 

o exemplo dos conselhos paritĂriosº, ƳǆǗǊǔǕǂƁƦǔǕǖǅǐǔƁƱǐǍɍǕǊǄǐǔ, N.5, 2012/02, p.  85. Accesible en 

lčnea: http://revistaestudospoliticos.com/wp -content/uploads/2012/12/5p77 -101.pdf . Leer tambiĉn 

DELUCHEY, J.-F., ƴɉǄǖǓǊǕɉƁƱǖǃǍǊǒǖǆƁǆǕƁưǓǅǓǆƁƥɉǎǐǄǓǂǕǊǒǖǆƏƁƭǠȬǕǂǕƁǅǖƁƱǂǓɂ, Tesis de doctorado, 

Universitĉ de la Sorbonne Nouvelle, Institut des Hautes ìtudes de l Amĉrique latine (IHEAL-Paris 

III), orientador: Hubert Gourdon, 15 de noviembre de 2000 , p. 383-400.  
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herramientas para neutralizar y alienar polčticamente a las ONGs 33, 

que acaban teniĉndose que subordinar a una lēgica gerencial de 

regulaciēn.  

 

 

En el caso de los Consejos consultivos, como es, por ejemplo, 

el caso de la mayorča de los Consejos Estatales de Derechos 

Humanos en Brasil, la alienaciēn polčtica es todavča mĂs sensible. El 

trabajo de los consejeros consultivos consiste en emitir directrices 

susceptibles de orientar las decisiones polčticas de los ērganos 

competentes, en crear un espacio permanente e institucional de 

reivindicaciēn de la sociedad civil junto con el gobierno, asč como, 

muchas veces, en servir de mediador en diferentes conflictos 

relacionados con los derechos humanos constituyendo, de esta 

forma, un filtro cuya funciēn principal es la de amenizar los 

enfrentamientos entre el gob ierno y la sociedad civil en relaciēn a la 

publicaciēn de graves denuncias sobre violaciones de los derechos 

 

33 Para una definiciēn del concepto de alienaciēn, recurrimos a la reflexiēn desarrollada por el 

filēsofo alemĂn Hartmut Rosa en su libro Alienation and Acceleration: Towards a Critical Theory 

of Late -Modern Temporality , publicado en su versiēn inglesa en 2010 en las ediciones Summer 

University Press. En nuestro caso, nos referimos a la publicac iēn francesa del libro. ROSA, H.,  

ƢǍǊɉǏǂǕǊǐǏƁǆǕƁǂǄǄɉǍɉǓǂǕǊǐǏƏƁƷǆǓǔƁǖǏǆƁǕǉɉǐǓǊǆƁǄǓǊǕǊǒǖǆƁǅǆƁǍǂƁǎǐǅǆǓǏǊǕɉƁǕǂǓǅǊǗǆ, La Dĉcouverte, 

Paris, 2012. Teērico crčtico, heredero de la Escuela de Frankfurt, Hartmut Rosa expone lo 

siguiente: ¬Para el joven Marx, una qučntuple alienaciēn del hombre resultaba del modo de 

producciēn capitalista: alienaciēn en relaciēn a sus acciones (en el trabajo), a sus productos (a 

las cosas), a la naturaleza, a los seres humanos (al mundo social) y, finalmente, en relaciēn a sč 

propio.  [...] Como todos bien sabemos, el concepto o el ¬verdadero significadoº de ¬alienaciēnº 

nunca fueron claramente definidos en el discurso social, llevando hasta a los marxistas ortodoxos 

a abandonar completamente la nociēn. [...] El centro del concepto de alienaciēn que entiendo 

utilizar reside en la relaciēn yo-mundo: la alienaciēn indica una distorsiēn profunda y estructural 

das relaciones entre el yo y el mundo, a partir de la que un sujeto se sitęa o se ¬localizaº en el 

mundoº (p. 114 -115, traducciēn del autor). MĂs adelante, Harmut Rosa concreta un poco mĂs 

su pensamiento y serĂ en esa acepciēn en la que uso en el presente trabajo el concepto de 

alienaciēn, que serča ¬el sentimiento de ¬no querer hacer realmente lo que se estĂ haciendoº, 

aunque se actęe libremente, segęn decisiones propias y voluntad propiaº (p. 123, traducciēn del 

autor).  

El reconocimiento de la fragilidad de expresiēn del discurso no gubernamental 

frente al poder ejecutivo, asč como su confinamiento en cuestiones 

meramente tĉcnicas o puntuales, tienen como consecuencia que los Consejos 

paritarios, deliberativos o no, acaben convirtiĉndose en espacios que 

contribuyen a la descalificaciēn polčtica de las ONGs de defensa de los 

derechos humanos o, como mčnimo, a la nčtida reducciēn de su protagonismo 

polčtico. 
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humanos por el Estado. El valor de la participaciēn de las ONGs en 

esas arenas de gestiēn se determina finalmente por medio de la 

manipulaciēn gubernamental de los intereses, y casi siempre acaba 

consolidando la alienaciēn polčtica de los actores de la sociedad civil 

organizada en relaciēn a la lēgica gubernamental.  

Los propios productos polčticos de la actividad de las ONGs en 

estos consejos parita rios acaban por tener un valor polčtico mucho 

menor de lo esperado. En un reciente trabajo de investigaciēn sobre 

las decisiones del Consejo Estatal de los Derechos del Niđo y del 

Adolescente del Estado del ParĂ (Amazonia, Brasil), descubrimos lo 

siguiente :  

(...) al hacerse un anĂlisis mĂs profundo de las 

resoluciones del Consejo, se verifica que la gran 

mayorča concierne a la organizaciēn del propio Consejo 

y a su integraciēn en otras redes de polčticas pęblicas 

tales como las conferencias estatales. Rara s son las 

resoluciones que emiten directrices que puedan servir 

de fundamento normativo a los programas de atenciēn 

de los derechos de niđos y  adolescentes. Se puede 

inferir que el Consejo delibera mĂs para promover la 

realizaciēn de conferencias y para la organizaciēn 

administrativa interna de lo que propiamente para 

definir orientaciones con el fin de promocionar la 

polčtica de atenciēn34.  

Podemos ađadir aęn que los fenēmenos de profesionalizaciēn 

acelerada y de aumento de la dependencia financiera en re laciēn a 

los gobiernos, por una serie de factores que no cabe analizar aquč, 

hicieron que se reforzase significativamente el control ejercido sobre 

las ONGs, reduciendo asč su capacidad de movilizaciēn polčtica. De 

hecho, el  fenēmeno no es apenas latino-americano; tambiĉn se 

puede encontrar en la Uniēn Europea, como bien muestra Antoine 

Garapon:  

Como forma polčtica que organiza la coexistencia 

humana, la razēn neoliberal amplia la competencia a 

todos los sectores de la actividad humana: en la esfera 

mercantil, estĂ claro, pero tambiĉn a sectores que 

parecen mĂs alejados de ella [...]. Funciona del mismo 

modo en el campo de los derechos humanos: las ONGs 

 

34 DELUCHEY, J.-F., HAMOY, A. C. B., ComentĂrios sobre as Resolućĕes do Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos da Crianća e do Adolescente do Estado do ParĂ, mimeo, 2013, p.  3.  
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deben adoptar un funcionamiento muy prēximo al del 

sector de la competencia (marketing, estrategias 

complejas de comunicaciēn, evaluaciēn) con el fin de 

conseguir adjudicarse convocatorias de licitaciones 

pęblicas o privadas. Un sistema global que copia el 

sistema de mercado se estructura, progresivamente, 

en fundaciones, que distribuyen los fondos a los 

me jores proyectos y, ONGs que necesitan esa 

financiaciēn para sobrevivir. No es necesario decir que 

esto tiene consecuencias sobre la acciēn de las 

mismas, sometidas ahora a la lēgica de la oferta. Este 

pseudo -mercado humanitario (constituido 

principalmente por fundaciones norteamericanas) 

pasarĂ a depender del mercado real, y especialmente 

de las bolsas de valores. De esta forma, la distinciēn 

entre el sentido metafērico del mercado y su existencia 

real no es tan radical y no puede llevarse hasta el final: 

existe siempre una uniēn entre el mercado como forma 

polčtica y el mercado real35.  

Teniendo como telēn de fondo la lēgica mercadolēgica, el 

Estado amplča los mecanismos de la sociedad de control36, 

alcanzando particularmente a la sociedad civil organizada,  y aęn 

mĂs concretamente a la defensa de los derechos humanos. En este 

caso, la propia sociedad civil puede estar conspirando 

involuntariamente a favor de su propia descalificaciēn ideolēgica y, 

asč, favoreciendo su salida del espacio polčtico, promoviendo, asč, su 

integraciēn en el espacio policial, abandonando el campo del 

conflicto para integrar el de la regulaciēn o el de la administraciēn 

gubernamental de los intereses. Paulatinamente, las ONGs de 

defensa de los derechos humanos, por lo menos en Brasil , dejaron 

de enfrentar directamente las elecciones gubernamentales por 

medio de una supervisiēn crčtica de las acciones del gobierno, de la 

movilizaciēn popular y de su competencia polčtico-ideolēgica en la 

lucha por la defensa de los derechos humanos. De este modo, 

ademĂs de la progresiva retirada del Estado del Ărea de la defensa 

de los derechos humanos, todo indica que, en las arenas paritarias y 

por medio de la gestiēn directa de programas pęblicos, los 

 

35 GARAPON, A., ƭǂƁƳǂǊǔǐǏƁǅǖƁǎǐǊǏǅǓǆƁȬǕǂǕ, ...,  p.  22-23, traducciēn del autor. 
36 Para una reflexiēn consolidada sobre la ¬sociedad de controlº, leer dos pequeđos textos de 

Gilles Deleuze : ¬Controle e devirº y ¬Post-scriptum  sobre as sociedades de controleº, en 

DELEUZE, G., ƤǐǏǗǆǓǔǂɇɕǆǔƁƒƚƘƓ-1990 , Ed. 34, SĄo Paulo, 1992, p.  209 -218  y 219 -226 . 
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gobernantes ofrecieron a las ONGs una posiciēn para que nunca mĂs 

se levantasen polčticamente y se enfrentasen a lēgica 

gubernamental neoliberal.  

4. LOS DERECHOS HUMANOS: UNA SALIDA POLðTICA 

Abordar los derechos humanos consiste en hacerse una 

pregunta no tan simple como pueda parecer, y que Jacques 

RanciĈre formulē del modo siguiente:  

 

 

Hacerse esta pregunta lleva, creemos, a respuestas cuidadas 

sobre quĉ estĂ en juego en el gobierno de los derechos humanos, es 

decir, en el modo en que esos derechos son abordados por los 

actores sociales que intentan p ensar sobre su definiciēn.  

Como hemos dicho antes, tenemos grosso modo  dos posibles 

včas para tratar las violaciones de los derechos humanos, sea para 

las ONGs, sea para los ciudadanos, sea en el esfuerzo de los 

intelectuales en pautar el tema de los dere chos humanos en 

estudios que puedan reflejar un compromiso claro en defensa de la 

dignidad y de la emancipaciēn de los individuos. Una vča tiene como 

objetivo dar atenciēn al problema, otra vča considera 

primordialmente el conflicto.  

La vča hasta hoy mĂs consolidada se basa en pensar los 

derechos humanos como problemas de orden tĉcnico o gerencial. 

Siguiendo esta vča, nčtidamente ligada a la gubernamentalidad 

neoliberal, podemos considerar que los textos normativos sobre los 

derechos humanos, en las cartas  constitucionales de los Estados -

Naciones y en los tratados internacionales, (con sus consecuencias 

en otras legislaciones y reglamentaciones infra constitucionales e 

incluso administrativas) sirven de guča para un horizonte comęn 

supuestamente pacificado,  que podrĂ ser alcanzado por medio de 

una gestiēn competente y seria de la cosa pęblica, con crecimiento 

econēmico, con polčticas pęblicas de calidad y con un nuevo modo 

de gobernar fundamentado en el par problema/soluciēn y en el 

triplete eficiencia/efica cia/efectividad.  

ƭǂƁƥǆǄǍǂǓǂǄǊɓǏƁǅǆƁǍǐǔƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁǅǊǄǆƁǒǖǆƁǕǐǅǐǔƁǍǐǔƁǉǐǎǃǓǆǔƁǏǂǄǊǆǓǐǏƁǍǊǃǓǆǔƁǆƁ

ǊǈǖǂǍǆǔƏƁƢǉǐǓǂƁǔǖǓǈǆƁǆǔǕǂƁǑǓǆǈǖǏǕǂƛƁǾƤǖɂǍƁǆǔƁǍǂƁǆǔǇǆǓǂƁǅǆƁǊǎǑǍǆǎǆǏǕǂǄǊɓǏƁǅǆƁ

esos predicados? Ǻ

1
.  
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Apoyada en el progreso de las tĉcnicas (inclusive jurčdicas, 

econēmicas y sociolēgicas) y en el consenso como vectores de salida 

colectiva a la ¬vida buenaº, yo denominarča esta lēgica ¬lēgica 

policialº (¬ƦǍƁǄǐǏǔǆǏǔǐƁǆǔƁǍǂƁǓǆǅǖǄǄǊɓǏƁǅǆƁǍǂ ǑǐǍɍǕǊǄǂƁǂƁǍǂƁǑǐǍǊǄɍǂº decča 

RanciĈre37). Usando el ordenamiento jurčdico como un aparente guča 

polčtico, esta lēgica da por entendido que el consenso ya ha sido 

alcanzado, y que colectivamente seremos capaces, antes o despuĉs, 

de alcanzar una era de derec hos de los que todos podrĂn disfrutar 

en la medida en que avancen nuestra tecnologča y nuestras 

capacidades individuales y colectivas. Esta vča corresponderča, 

grosso modo, al polo descrito por Koerner que ¬identifica el derecho 

ǄǐǎǐƁǖǏƁǔǊǔǕǆǎǂƁǂǖǕɓǏǐǎǐƁǅǆ ǏǐǓǎǂǔƍƁǒǖǆƁǈǖǂǓǅǂƁǖǏǂƁǓǆǍǂǄǊɓǏƁǅǆƁ

mandato con los sujetos º38.  

 

 

En curso hace dĉcadas, con los resultados que ya conocemos, 

esta vča parece estar caminando hacia la obsolescencia, pues se 

muestra poco susceptible de ofrecer algo mĂs que los derechos 

humanos que hoy en dča ya estĂn garantizados. La negaciēn de 

cualquier sentido que se pueda atribuir a los conceptos de justicia y 

de igualdad tambiĉn constituye un fuerte argumento para dudar de 

la capacidad de defender de manera satisfactoria derechos 

relacionados al agotamiento de las promesas de progreso econēmico 

y a la disimetrča en la distribuciēn de capitales (econēmico, social y 

cultural). El fenēmeno creciente de judicializaciēn del acceso a los 

derechos, asč como la sustituciēn, en la prĂctica, de la universalidad 

 

37 Ver RANCIëRE, J., Aux bords du politique , ìditions La Fabrique, Paris, 1998, p.  252.  
38 KOERNER, A., ¬Ordem polčtica e sujeito de direito no debate sobre direitos humanosº, ... , 

p.  91.  

En la lēgica policial, se favorece un abordaje de los derechos humanos a partir 

de una reflexiēn global que abarca los conceptos de gestiēn, de polčticas 

pęblicas, de derechos(s), de multiculturalismo,  de gobernanza, de 

eficiencia/eficacia/efectividad, de objetivos/metas/productos, de evaluaciēn y 

de resoluciēn de problemasº; en fin,  como dirča Slavoj ġiĥek, de consenso 

post -polčticoº. Expresiēn del biopoder y de la gubernamentalidad de cuđo 

neoliberal, apoyada en la nueva gestiēn gubernamental y en la manipulaciēn 

gubernamental de los intereses, la primera vča se presenta como normativa, 

pacificadora y fundada en la ciencia y en la tĉcnica (supuestamente objetivas 

y neutras).  
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de los derechos humanos por la lēgica del acceso universal a estos 

derechos tambiĉn parecen indicar un movimiento de retroceso en el 

disfrute efectivo de los derechos por los ciudadanos.  

Al fin y al cabo, la gestiēn policial de los derechos humanos 

acaba reduciendo la dimensiēn universal de los mismos a una 

dimensiēn ǂǑǐǍɍǕǊǄǂ y falsamente universal. Como bien observa 

Slavoj ġiĥek:  

 

 

Esta falsa diferenciaciēn, nos dice ġiĥek, acaba reforzando la 

ficciēn del consenso:  

En el momento en que introducimos la ¬multitud 

florecienteº, lo que afirmamos de hecho es lo opuesto, 

la Mesmedad subyacente que todo inunda: [...] aquč la 

Sociedad no antagēnica es el propio ¬receptĂculoº en el 

que hay espacio suficiente para toda la multitud de 

comunidades culturales, estilos de vida, religiones, 

orientaciones sexuales... [...] Cuando la dčada 

antagēnica es substituida por la notoria ¬multitud 

florecienteº, la laguna obliterada [es] la laguna 

antagēnica entre Social y no Social, la laguna que 

afecta a la propia nociēn universal de lo Social39.  

Por eso, en la visiēn del filēsofo esloveno, esta visiēn 

(neo)liberal de los derechos humanos llevarča a una negaciēn del 

propio universalismo de los derechos humanos, visiēn que ya 

defendiē Karl Marx en ƭǂƁƤǖǆǔǕǊɓǏƁƫǖǅǂǊǄǂ40.  

 

 

39 ġIġEK, S., Vous avez dit totalitarisme? Cinq interventions sur les (mĉs)usages d une notion, 

ìditions Amsterdam, Paris, 2007, p.  237 -239.  
40 Dice Marx: ¬ninguno de los supuestos derechos del hombre va mĂs allĂ del hombre egočsta, del 

hombre como miembro de  la sociedad civil; es decir, como individuo separado de la comunidad, 

confinado en sč mismo, a su interĉs privado y a su personal. El hombre estĂ lejos de, en los 

derechos del hombre, ser considerado como un ser genĉrico; por el contrario, la propia vida 

genĉrica ² la sociedad ² surge como sistema externo al individuo, como limitaciēn de su 

independencia original. El ęnico lazo que los une es la necesidad natural, la carencia y el interĉs 

privado, la preservaciēn de su propiedad y de sus personas egočstasº (MARX, K., A QuestĄo Judaica, 

1843, p.  25).  

ǆǍƁǎǐǅǆǍǐƁǔǆǄǓǆǕǐƁǅǆƁǍǐǔƁǅǆǓǆǄǉǐǔƁǉǖǎǂǏǐǔƍƁǉǐǚƁǆǏƁǅɍǂƁƼƏƏƏƾƁǆǔƁǆǍƁǅǆƁǍǐǔƁ

ǅǆǓǆǄǉǐǔƁǅǆƁǍǐǔƁǂǏǊǎǂǍǆǔƏƁǾƢǄǂǔǐƁǍǂƁǍɓǈǊǄǂƁǐǄǖǍǕǂƁǅǆƁǍǂƁǍǖǄǉǂƁǑǐǓƁǍǐǔƁǅǆǓǆǄǉǐǔƁ

de los  ǈǂǚǔƍƁ ǑǐǓƁ ǍǐǔƁ ǅǆǓǆǄǉǐǔƁ ɉǕǏǊǄǐǔƍƁ ǑǐǓƁ ǍǐǔƁ ǅǆƁ ǍǂǔƁ ǄǐǎǖǏǊǅǂǅǆǔƁ

ǎǂǓǈǊǏǂǍǊǛǂǅǂǔƁǆǕǄƏƍƁǏǐƁǆǔƁǊǈǖǂǍƁǒǖǆƁǕǓǂǕǂǓǍǐǔƁǄǐǎǐƁǆǔǑǆǄǊǆǔƁǆǏƁǆǙǕǊǏǄǊɓǏƠǺ

1
.  
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La separaciēn entre lo humanitario y lo polčtico que 

estamos viviendo en la actualidad es la fase extrema 

de la escisiēn entre los derechos del hombre y los 

derechos del ciudadano. Las organizaciones 

humanitarias, que hoy flanquean de manera creciente 

a las organizaciones supranacionales, no pueden 

empero, comprender en ęltima instancia la vida 

humana mĂs que en la figura de la nuda vida o de la 

vida sagrada y por eso mismo mantienen, a pesar 

suyo, una secreta solidaridad con las fuerzas a las que 

tendrčan que combatir41. 

Todavča podemos decir mĂs, gobernar los derechos humanos a 

partir de una visiēn animalesca de las ¬especies en extinciēnº acaba 

haciendo de los derechos humanos los derechos de los no humanos, 

como bien dijo Jacques RanciĈre en su texto ¬Who Is the Subject of 

the Rights of Man? º,  

ültimamente, esos derechos aparecen de hecho vacčos. 

Parecen no ser ętiles. Y cuando no son de utilidad, 

hacemos lo mismo que hacen las personas caritativas 

con sus ropas viejas. Se las damos a los pobres. [...] 

Es de este modo, como resultado de este proceso, que 

los derechos del hombre se convierten en los derechos 

de aquellos que no tienen derechos, los derechos de 

seres humanos desnudos sujetos a una represiēn 

inhumana y a cond iciones inhumanas de existencia 42. 

 

41 AGAMBEN, G., Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua I , Editora UFMG, Belo Horizonte, 

2012 (1995), p.  130.  
42 RANCIëRE, J., ¬Who Is the Subject of the Rights of Man?º, ṏ, p.  307: ¬Ultimately, those rights 

appear actually empty. They seem to be of no use. And when they are of no use, you do the same 

as charitable persons do with their old clothes. You give them to the poor. [ṏ] It is in this way, as 

the result of this process, that the Rights of Man become the rights of those who have no rights,  

 

AdemĂs, los principales crčticos de la razēn liberal que sirve de telēn de fondo 

a esta visiēn despolitizada e individualizada de los derechos humanos 

describen la conversiēn progresiva de los derechos del ciudadano º en 

derechos del hombre º, o sea, de los derechos polčticos en derechos 

humanitarios (cuya dimensiēn polčtica se vacča a travĉs de la ilusiēn del 

consenso post -polčtico). Entre esos crčticos, el filēsofo Giorgio Agamben 

muestra como las ONGs de defensa de los derechos humanos tambiĉn se 

conformaron a esta visiēn humanitaria º de los derechos y perdieron cierto 

protagonismo polčtico para finalmente encuadrar-se en los dispositivos 

alienadores de la gubernamentalidad neoliberal:  
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Esta reflexiēn sirve de eco a la paradoja insuperable de la 

definiciēn liberal de los derechos humanos presentada por Hannah 

Arendt en el libro ưǓɍǈǆǏǆǔƁǅǆǍƁƵǐǕǂǍǊǕǂǓǊǔǎǐ:  

 

 

Retomando la diferenciaciēn realizada por Hannah Arendt 

entre los derechos del hombre (una mera abstracciēn) y los 

derechos del ciudadano (relacionados con una comunidad nacional 

especčfica)43, Jacques RanciĈre presenta otro modo de abordar los 

derechos humanos:  

 

 

 

 

the rights of bare human beings subjected to inhuman repression and inhuman conditions of 

existenceº. 
43 Para Hannah Arendt, ¬No apenas la pĉrdida de derechos nacionales conllevē la pĉrdida de los 

derechos humanos, sino que la restauraciēn de esos derechos humanos, como demuestra el 

ejemplo del Estado de Israel, sēlo puede realizarse hasta ahora por medio de la restauraciēn o por 

el establecimiento de derechos nacionales. El concepto de derechos humanos, basado en la 

supuesta existencia de un ser humano en sč, se desmoronē en el mismo instante en que aquellos 

que decčan creer en ĉl se confrontaron por primera vez con seres que realmente habčan perdido 

todas las otras cualidades y relaciones especčficas ² excepto la de aęn ser humanos. El mundo no 

vio nada de sagrado en la abstracta desnudez de ser ęnicamente humanoº (ARENDT, H., Origens do 

totalitarismo , ṏ, p. 333).  

Si un ser humano pierde su estatus  polčtico, debe, de acuerdo con las 

implicaciones de los derechos innatos e inalienables del hombre, encuadrarse 

exactamente en la situaciēn que la declaraciēn de esos derechos generales 

preveča. En realidad, lo que sucede es lo opuesto. Parece que el hombre que 

nada mĂs es que un hombre pierde todas las cualidades que posibilitan que 

los otros lo traten como semejante
1
.  

o los derechos del ciudadano  son los derechos del hombre ² pero los 

derechos del hombre son los derechos de la persona no politizada, son los 

derechos de los que no tienen derechos, lo que nada ađade ² o los derechos 

del hombre son los derechos del ciudadano, los derechos referentes al hecho 

de ser ciudadano de este o aquel estado constitucional. Esto significa que son 

los derechos de los que tienen derechos, lo que lleva a una tautologča. O los 

derechos de los que no tienen derechos o los derechos de los que tienen 

derechos. O un vac čo o una tautologča []. Hay de hecho una tercera 

acepciēn, que voy a presentar del siguiente modo: los Derechos del Hombre 

son los derechos de los que no tienen los derechos que ellos tienen y tienen 

los derechos que ellos no tienen º

1
. 
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Como ejemplo, el filēsofo cita a las mujeres que, en la 

revoluciēn francesa de 1789, no tenčan ningęn derecho polčtico 

reconocido, pero a las qu e se guillotinē por  haberlas considerado 

¬enemigas de la revoluciēnº, habiendo reconocido en este acto su 

estatus  de sujeto polčtico. Asč, para simplificar (tal vez 

abusivamente) esta tercera proposiciēn del filēsofo francĉs, 

podrčamos decir que los derechos humanos son los derechos de los 

que no consiguen alcanzar los derechos proclamados, y son los 

derechos de los que no tienen esos derechos formalmente 

reconocidos.  

Consideradas las objeciones arriba referidas, concerniente a la 

ēptica policial de los derechos humanos, una salida reside en 

devolver la universalidad a los derechos humanos por medio de una 

repolitizaciēn de los derechos humanos; abordarlos a partir de la 

ēptica del conflicto polčtico y de la expresiēn del ¬desacuerdoº.  

Bajo esta visiēn, hay que reconocer que no existe consenso, y 

que asč, pensar en los derechos humanos no pasa de la simple 

adhesiēn a una illusio . El conflicto siendo el verdadero motor de la 

historia y el ethos de clase estando el ethos  mĂs profundamente 

enraizado al sujeto 44, surgen desafčos particulares para un abordaje 

de los derechos humanos.  

Creemos que la salida colectiva para la ¬vida buenaº deba 

pasar por la polčtica, esto es, por el acto de asumir que no existe 

consenso, y que todo horizonte comęn debe pasar por un momento 

de superaciēn del conflicto a partir de la exposiciēn visible y asumida 

del propio conflicto ² en especial a travĉs del ¬desacuerdoº. Una vez 

mĂs, el texto ¬Who Is the Subject of the Rights of Man? º, de Jacques 

 

44 Para los sociēlogos Bourdieu, Chamboredon y Passeron, ¬Entre todos los presupuestos culturales 

que el inves tigador corre el riesgo de aplicar en sus interpretaciones , el ethos de clase, principio a 

partir del que se organizē la adquisiciēn de los otros modelos inconscientes, ejerce una acciēn de 

la forma mĂs larvaria y mĂs sistemĂtica. [...] el sociēlogo que no haga la sociologča de la relaciēn a 

la sociedad caracterčstica de su clase social de origen correrĂ el riesgo de reintroducir, en su 

relaciēn cientčfica al objeto, los presupuestos inconscientes de su primera experiencia de lo social 

o, mĂs sutilmente, las racionalizaciones que permiten a una intelectual reinterpretar su experiencia 

segęn una lēgica que debe siempre algo a la posiciēn que ocupa en el campo intelectualº. Ver 

BOURDIEU, P., CHAMBOREDON, J. -C., PASSERON, J. -C., Ofčcio de Sociēlogo. Metodologia da 

pesquisa na sociologia, Editora Vozes, Petrēpolis (RJ), 2007 [1968], p. 92.  
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RanciĈre nos puede ayudar a entender mejor quĉ estĂ en juego en 

la inscripciēn de los derechos humanos: 

¬El sujeto de los derechos es el sujeto, o mĂs 

precisamente el proceso de subjetivaciēn, que 

completa el intervalo entre dos formas de existencia de 

esos derechos. Dos formas de existenci a. Primero, son 

derechos escritos. Son inscripciones que presentan la 

comunidad como libre e igual. De este modo, no son 

apenas las cualidades de un ser no existente. [...] 

Tambiĉn son parte de la configuraciēn de lo que es 

puesto. Lo que es puesto no es s olamente una 

situaciēn de desigualdad. Es tambiĉn una inscripciēn, 

una forma de la visibilidad de la igualdad. Segundo, los 

Derechos del Hombre son los derechos de los que 

hacen algo con esa inscripciēn, que deciden no apenas 

¬usarº sus derechos, sino tambiĉn construir tal o tal 

caso para dar poder a esta inscripciēn. No consiste 

solamente en comprobar si la realidad confirma o niega 

los derechos. El punto es saber quĉ significa la 

ǄǐǏǇǊǓǎǂǄǊɓǏ o la ǏǆǈǂǄǊɓǏº45. 

 

 

En caso contrario, se podrča llegar a considerar como sujeto de 

derechos humanos ęnicamente a las včctimas de la negaciēn de la 

humanidad, segęn la lēgica de las ¬especies en extinciēnº. Al fin y al 

cabo, corremos el riesgo de despolitizar los derechos humanos y 

abandonarlos en el campo de la ĉtica, es decir, como bien resumiē 

Slavoj ġiĥek, ¬apelarse a referencias a la oposiciēn prĉ-polčtica entre 
 

45 RANCIëRE, J., ¬Who Is the Subject of the Rights of Man?º, ṏ, p. 302 -303, traducido y destacado 

por el autor:  ¬The subject of rights is the subject, or more accurately the processus of 

subjetivization, that bridges the interval between two forms of the existence of those rights. Two 

forms of existence. First, they are written rights. They are inscriptions of the community as free and 

equal. As such, they are not only the pred icates of a nonexisting being. [ṏ] They are also part of 

the configuration of the given. What is given is not only a situation of inequality. It is also an 

inscription, a form of visibility of equality. Second, the Rights of Man are the rights of those who  

make something of that inscription, who decide not only to ¬useº their rights but also to build such 

and such a case for the power of the inscription. It is not only a matter of checking whether the 

reality confirms or denies the rights. The point is abou t what confirmation  or denial  meansº.  

Es decir, para qu e sea polčtica, la salida en favor de la defensa de los derechos 

humanos deberča buscar poner en perspectiva la lēgica policial y la lēgica de 

la igualdad 1. Por tanto, urge volver a realizar una lectura, polčticamente mĂs 

problematizada, del principio de i gualdad de todos. Esto implicarča finalmente 

dejar al margen lo humano  de los derechos humanos º para reinstaurar la 

problemĂtica del ciudadano universal
1
. 



 

47 

Derechos Humanos y Polčticas Pęblicas 

el Bien y el Malº46, con las innumerables conse  cuencias que todos 

conocemos (Yugoslavia, Irak, AfganistĂn, el tratamiento a los 

inmigrantes ilegales en Europa o en Amĉrica del Norte, etc.). 

Por el contrario, politizar el abordaje de los derechos humanos 

significa promover la universalidad de la ciudadanča, rescatar y 

discutir los conceptos de justicia y de igualdad, y provocar la 

expresiēn del ¬desacuerdoº por el enfrentamiento de la lēgica policial 

y de la lēgica de la igualdad, con el objetivo de restaurar 

urgentemente el proyecto democrĂtico47, y del ciudadano como 

sujeto polčtico universal. Continuar pensando y gobernando los 

derechos humanos a travĉs de la lēgica gerencial o policial, instaurar 

una moratoria ilimitada articulando derechos y polčticas pęblicas en 

nombre de un ilusorio consenso post -polčtico, apenas contribuye a 

fijar los derechos humanos en el mĂrmol de un edificio lujoso de 

Nueva York, sin vida, sin esperanza.  
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2 
EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS 

¾QUì ES Y CöMO SE APLICA A LAS POLðTICAS 

PüBLICAS?  

 

Carlos Alza Barco  

Pontificia Universidad Catēlica del Perę 

 

RESUMEN  

El trabajo busca brindar una m etodologča bĂsica para 

comprender y aplicar el Enfoque Basado en Derechos (EBD). Se 

presentan los elementos bĂsicos del EBD como instrumento 

metodolēgico y criterio ĉtico para el desarrollo y su aplicaciēn a las 

polčticas pęblicas por medio de cinco pasos:  delimitar la polčtica 

pęblica, comprendiendo el problema pęblico que la polčtica pęblica 

resolverĂ y la alternativa de soluciēn seleccionada; delimitar el 

derecho (establecer los estĂndares nacionales e internacionales, 

definir quĉ derechos y sus contenidos); identificar las obligaciones 

estatales; verificar los principios transversales; y establecer los 

contenidos especčficos para verificar el EBD en la polčtica pęblica (la 

arquitectura institucional, las polčticas y estrategias, y los 

programas y proyect os). Se utiliza como ejemplo la polčtica de 

agua y saneamiento en el Perę. 

 

1.  INTRODUCCIöN 

Las Naciones Unidas han solicitado a los organismos 

financieros internacionales que incorporen en sus proyectos el 

Enfoque Basado en Derechos (EBD); las agencias de  cooperaciēn 

financian proyectos insistiendo en que las polčticas pęblicas tengan 

EBD; y la academia en diversas partes del mundo busca que el 

EBD se difunda, enseđe y aplique. Aun cuando hay algunos 

aspectos bĂsicos en su constituciēn, que hoy resultan espacios de 

convergencia, tambiĉn es cierto que hay diversos enfoques del 

enfoque, valga la redundancia.  
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El presente documento busca brindar una metodologča bĂsica 

para comprender y aplicar el EBD, que pueda servir a practitioners , 

activistas, acadĉmicos y, sobre todo, a los tomadores de decisiēn 

pęblica, que son el principal objetivo del enfoque desde sus 

orčgenes. La estrategia que aquč proponemos es el resultado de 

nuestra particular experiencia en la Defensorča del Pueblo del Perę, 

del acompađamiento a instituciones pęblicas en el sector pęblico 

peruano como consultor, y de reflexiones y acompađamiento a mis 

alumnos y alumnas en los cursos de pre y posgrado en Ciencia 

Polčtica y en Derechos Humanos en la Pontificia Universidad 

Catēlica de Perę. Tiene, por eso, una orientaciēn prĂctica mĂs que 

teorĉtica, pero no por ello deja de tener sustento en reflexiones y 

lecturas acadĉmicas que serča tedioso e inadecuado desarrollar en 

esta publicaciēn.  

Presentarĉ primero quĉ entiendo por enfoque de derechos, 

cuĂles son sus elementos bĂsicos, para terminar dando unas pistas 

de cēmo aplicar el enfoque de derechos en las polčticas pęblicas. 

Usarĉ para estos efectos algunos ejemplos, principalmente 

vinculados al derecho al agua y a algunos derechos vinculados a 

las polčticas de desarrollo e inclusiēn social en el Perę. No cabe 

duda que es una propuesta en permanente construcciēn y serĂn 

bienvenidas las crčticas y aportes que ayuden a su mejoramiento 

para convertirlo en un instrumento valioso para los gobiernos y 

quienes l os conforman y, por supuesto, para sus ciudadanos y 

ciudadanas.  

Debo reconocer el aporte de dos competentes profesionales 

del derecho, Bruce Barnaby y Gustavo Zambrano, en la revisiēn y 

mejoramiento de la propuesta metodolēgica; y a Denisse Castillo, 

estudiante de Ciencia Polčtica, y a Augusto Arrasco, profesional del 

derecho, por su colaboraciēn en la sistematizaciēn y ediciēn del 

texto final.  

2. ¾QUì ES EL EBD?  

El denominado ¬Enfoque de derechosº, conocido 

originalmente como ¬Rights based approach º, proviene de la 

literatura y de la prĂctica del desarrollo.  Emergiē hacia los inicios 

de los ađos noventa despuĉs de terminada la Guerra Frča y tomē 

mayor relevancia con la Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo 
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Social en 1995. Bajo la forma de ¬reivindicaciēn de derechosº, el 

enfoque de derechos ha venido siendo un discurso permanente en 

pačses latinoamericanos y en el åfrica, donde se construyē una 

tendencia nacionalista y anticolonialista para ir definiendo los 

lčmites a la dominaciēn y el abuso.  

La Declaraciēn de Naciones Unidas sobre el Derecho al 

Desarrollo de 1986 fue un hito inicial muy importante en este tema

1. La Resoluciēn 41/133 del 4 de diciembre del mismo ađo, 

que detallaba un plan para poner en prĂctica el derecho al 

desarrollo, generē conflictos por la carga ideolēgica que parecča 

contener. Por lo cual los pačses industrializados se negaron a 

aceptarlo porque lo vieron como una imposiciēn de un solo lado 

para la soluciēn de los problemas referentes a la deuda, 

eliminaciēn de barreras comerciales, promociēn de la estabilidad 

monetaria y desarrollo cientčfico y cooperaciēn tĉcnica2. No fue 

hasta la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena en 

1993 que el principio de indivisibilidad, interdependencia y 

naturaleza no jerĂrquica de los derechos se empezē a expandir, 

aun cuando en Latinoamĉrica, el enfoque de derechos en el 

desarrollo se mantuvo mĂs marcado por los entonces denominados 

derechos de primera generaciēn3.  

Fueron las agencias de cooperaciēn para el desarrollo las que 

pusieron d e relieve ²en los ađos noventa² dicho enfoque, tanto en 

sus prĂcticas como en sus relaciones con los Estados y la sociedad 

civil, en particular, en los pačses en desarrollo a los que prestan 

ayuda 4. Grandes ONG como Amnistča Internacional y las principales 

agencias de cooperaciēn para el desarrollo como el DFID 

 

1 Cfr. ALSTON, P., ¬Making Space for Human Rights: The Case of the Rights to Developmentº, 

Harvard Human Rights Yearbook , Vol. 1, 1988; KìBAM¿BAYE, ¬Le droit au 

dĉveloppementcomme un droit de l¿homme », ƳǆǗǖǆƁƪǏǕǆǓǏǂǕǊǐǏǂǍǆƁǅǆǔƁǅǓǐǊǕǔƁǅǆƁǍǿǉǐǎǎǆ, vol. 

5, 1972; ARJUNSENGUPTA, ¬On the Theory and Practice of the Right to Developmentº, Human 

Rights Quarterly , vol. 24, 2002.  
2 Cfr. BROWNLIE, IAN, ¬The human right to developmentº, Human Rights Unit Ocasional Paper 

November, London: Commonwealth Secretariat. p. 12, 1989.  
3 Esto es explicable por la tendencia autoritaria de los  gobiernos de turno que hacča de la 

atenciēn de estos derechos el asunto mĂs urgente. 
4 Cfr. NYAMU-MUSEMBI, CELESTE and ANDREA CORNWALL, ¬What is the ¬rights-based 

approachº all about? Perspectives from international development agencies.º IDS Working Pape r 

234 Brighton, 2004.  
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incorporaron dicho discurso con mĂs fuerza, reciĉn hacia inicios de 

los 2000 5. Los derechos econēmicos y sociales poco a poco fueron 

retomando su importancia, aunque ciertamente poniĉndose mayor 

ĉnfasis en su exigibilidad, reciĉn hacia fines de los noventa e inicios 

del 2000.  

Es en el marco de esta discusiēn que surge el denominado 

¬Enfoque de Derechosº, que lejos de ser mĂs de lo mismo 

(reivindicaciēn de derechos, teorča constitucional o derecho 

internacional de los derechos humanos), se constituye mĂs bien 

como un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano 

que ²desde el punto de vista normativo ² estĂ basado en las 

normas internacionales de derechos humanos y ²desde el punto de 

vista operac ional² estĂ orientado a la promociēn y la protecciēn de 

los derechos humanos 6. 

2.1. Es un instrumento metodolēgico 

El EBD es un ǊǏǔǕǓǖǎǆǏǕǐƁǎǆǕǐǅǐǍɓǈǊǄǐ que usa el discurso 

de la teorča constitucional e internacional de los derechos 

humanos, pero que a su vez incorpora una dimensiēn polčtica en el 

anĂlisis: el de la decisiēn pęblica adoptada a travĉs de las polčticas 

pęblicas del Estado, quien se hace principal responsable de la 

vigencia de los derechos y pone al ciudadano al centro de toda 

decisiēn.  

Sin embargo, este marco conceptual y metodolēgico no ha 

estado exento de dificultades en su aplicaciēn. Los instrumentos 

internacionales y las normas constitucionales son estĂndares cuya 

aplicaciēn al momento de tomar decisiones por parte de la 

autoridad pęblica requiere de procesos de operacionalizaciēn que ²

en muchčsimos casos² aęn no se han logrado. La norma le dice al 

tomador de decisiēn que existe un derecho del cual es sujeto 

obligado de protecciēn, pero no le dice en quĉ consiste, cuĂl es su 

contenido, ni cuĂles son las acciones que debe tomar para resolver 

 

5 Cfr. DFID, Making Government Work for Poor People Strategies for Meeting the International 

Development Targets, London: DFID, 2001; DFID, Poverty: Bridging the Gap, London: DFID, 

2001.  

6 Cfr. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACI ONES UNIDAD PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS, ¬Preguntas frecuentes sobre el enfoque de Derechos Humanosº Nueva York y Ginebra: 

ONU, 2006.  
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su tutela. Tampoco ha resuelto los trade -offs  o dilemas de la 

decisiēn pęblica, fundamentalmente expresados en la priorizaciēn 

de los problemas a resolver o de las alternativas de soluciēn: poco 

presu puesto para una  multiplicidad de problemas, ante una 

multiplicidad de posibilidades de soluciēn, en un marco de 

męltiples actores con diversos intereses, visiones y expectativas, 

muchas veces contradictorias.  

En vista de ello, y aun cuando no existe una r eceta universal 

para el EBD, los organismos de las Naciones Unidas han realizado 

un esfuerzo para delimitar dicho enfoque, acordando un conjunto 

de atributos fundamentales 7:  

1)  Cuando se formulen las polčticas y los programas de 

desarrollo, el objetivo princi pal deberĂ ser la 

realizaciēn de los derechos humanos. 

2)  Un enfoque basado en los derechos humanos 

identifica a los ciudadanos y ciudadanas como titulares 

de ĉstos, el contenido de los derechos, y los 

correspondientes titulares de deberes y las 

obligaciones (Estado), procurando fortalecer las 

capacidades de los primeros para demandar su 

vigencia y de los segundos, para realizarlos o crear 

condiciones para su vigencia.  

3)  Los principios y las normas contenidos en los tratados 

internacionales de derechos humanos deben orientar 

toda la labor de cooperaciēn y programaciēn del 

desarrollo en todos los sectores y en todas las fases 

del proceso de programaciēn. 

2.2. Es un criterio ĉtico para el desarrollo 

El EBD es tambiĉn un ǄǓǊǕǆǓǊǐƁɉǕǊǄǐ toda vez que constituye 

una  forma particular de asumir el papel del Estado y una forma de 

accionar y movilizar la maquinaria y el poder estatal para lograr el 

desarrollo. Dicho modelo de desarrollo responde al de expansiēn 

de capacidades o libertades propuesta por Amaryta Sen, que s e 

formulē en el informe del PNUD de 1990, el mismo que difiere del 

enfoque de necesidades radicales o bĂsicas (needs -based 

 

7 Ibčdem.  
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approach ) y del enfoque utilitarista ( cost -based analysis ) en los 

criterios para adoptar decisiones de polčtica pęblica8.  

Asč, el enfoque de derechos aporta al desarrollo la posibilidad 

de superar la mera generaciēn de riqueza y el aseguramiento de 

mĂs recursos para prestar servicios a grupos marginales como 

nociēn base del desarrollo. En otras palabras, el EBD permite 

superar el enfoq ue asistencial de la ayuda internacional y la 

focalizaciēn en la infraestructura y la provisiēn de bienes y 

servicios, caracterčsticas tčpicas de un enfoque basado en 

necesidades, de manera que la persona humana deja de ser un 

mero beneficiario de los prog ramas, proyectos y polčticas pęblicas 

para ser un titular de derechos 9. 

El EBD tambiĉn aporta al desarrollo la posibilidad de superar 

los anĂlisis meramente utilitarios que focalizan la atenciēn allč 

donde los recursos lleguen a mayor poblaciēn, aun cuando los 

problemas sean menos serios; o la mera bęsqueda de impacto 

cuantitativo, que suele llevar a decisiones mĂs tendentes a la 

captura, a la elecciēn pęblica basada en intereses electorales, entre 

otros vicios. De esta manera, el EBD le da prioridad a la  asignaciēn 

de recursos a aquellos tipos de violaciēn de derechos mĂs severos 

o gruesos aunque sēlo sean afectados un pequeđo nęmero de 

personas, sin perjuicio de atender aquellos menos graves que 

afectan a un gran nęmero de personas. Sin duda, la exigencia de 

atenciēn es aęn mayor cuanto mĂs integral. La persona humana 

deja de ser aquč un consumidor o usuario, para pasar a ser un 

ciudadano que se apropia, exige y realiza sus derechos 10. En este 

sentido, he afirmado numerosas veces que el enfoque de derechos  

implica tambiĉn una posiciēn ĉtica frente a la acciēn del Estado y la 

sociedad.  

 

8 Cfr. EYBEN, ROSALIND (2004) ¬Donors, Rights -based Approaches and Implications for Global 

Citizenship: A Case St udy from Peręº. En: KABEER, N.  (ed.) Meanings and Expressions of 

Citizenship , London: Zed Books; EYBEN, ROSALIND, ¬Internacional development organizations and 

rights based approachesº, presentation to ¬Rights and Power º workshop, IDS, November, 2003; 

EYBEN, Rosalind y RAMANATHAN, U., ¬Rights-based approaches to inclusive development: 

perspectives on the implications for DFID Indiaº, mimeo, 2002. 

9 Cfr. Amartya Sen, ¬Development as Freedomº. New York: Knopf, 1998.  
10 CORNWALL, Andrea, Beneficiary, Customer, Citizen: Shifting Currents in Participation in 

Development. Brighton: IDS , 2002.  
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BENEFICIARIO 

Enfoque de 
necesidades 

CONSUMIDOR 

Enfoque 
utilitarista 

CIUDADANO 

EBD 

Entonces, el EBD es un instrumento transformador de las 

prĂcticas del desarrollo que permite que las agencias, gobiernos, 

sociedad civil y organizaciones sociales modifiquen s us miradas y 

sus acciones. Asč, las agencias de desarrollo destinan los recursos a 

Ăreas distintas a las hasta ahora dadas; los gobiernos revisan sus 

polčticas pęblicas haciĉndolas mĂs participativas; la sociedad civil y 

las organizaciones sociales se apro pian de los derechos, reclaman 

el cumplimiento de las obligaciones estatales y asumen tambiĉn 

una labor proactiva en la soluciēn de los problemas. Todos estos 

actores realizan acciones que permiten que la gente pueda 

reconocer y reclamar sus derechos estab lecidos como derechos 

humanos, antes que fijarse meramente en las necesidades que 

tienen que ser satisfechas. Se pasa del mero espacio de estrategias 

de desarrollo de satisfacciēn de necesidades, provisiēn de servicios 

y generaciēn de infraestructura, a una mĂs profunda de 

apropiaciēn de derechos, y por tanto, de generaciēn de ciudadanča 

11. Con este proceso, tambiĉn se produce el trĂnsito ¬beneficiario -  

consumidor ² ciudadanoº. Lo que implica una mirada distinta de 

los procesos polčticos, una mirada desde los actores, la promociēn 

de su participaciēn y la apropiaciēn de derechos. 

 

GrĂfico 1 . Evoluciēn de los enfoques de las polčticas pęblicas para 

promover desarrollo humano . Elaboraciēn propia . 

 

 

 

11  NUSSBAUM, MARTHA, ¬Nature, Function and Capability: Aristotle on Political Distributionº, En: 

Oxford Studies in Ancient Philosophy, Supplementary,  Volume 1 , 1998, pp. 145 -184; 

NUSSBAUM, MARTHA, ¬Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approachº, En: NUSSBAUM, 

MARTHA y SEN, A. (eds.) The Quality of Life, Oxford: Clarendon Press, 1993.   
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3. ¾CUåLES SON LOS ELEMENTOS BåSICOS DEL EBD? 

Existe en el  mundo del desarrollo una diversidad de formas 

de entender y operar el EBD. En la bęsqueda de seguir una 

metodologča para lograr que este tipo de enfoque se logre aplicar 

en polčticas concretas, sea medible y sobre todo evaluable es 

necesario delimitar cuĂles son los elementos bĂsicos que lo 

componen:  

 

Cuadro 1.  Elementos bĂsicos del EBD. Elaboraciēn propia. 
 

1.  Delimitaciēn del derecho :  

a.  Identificaciēn del derecho. 

b.  Elementos del contenido del derecho . 

2.  Obligaciones  del Estado :  

a.  Obligaciones de respetar . 

b.  Obligaci ones de proteger . 

c.  Obligaciones de garantizar . 

d.  Obligaciones de promover . 

3.  Principios transversales :  

a.  Principio de igualdad y no discriminaciēn. 

b.  Principio de progresividad y no regresividad . 

c.  Principio de participaciēn ciudadana en la toma de decisiones. 

d.  Principio de transparencia y rendiciēn de cuentas. 

 

Asimismo es necesario considerar que el ser humano es el 

centro de la decisiēn pęblica y, por tanto: (i) las decisiones deben 

estar orientadas a lograr la vigencia y garantča de sus derechos y 

la mejora progre siva de su calidad de vida; (ii) se debe de 

reconocer la situaciēn actual de la vigencia y exigibilidad de los 

derechos relacionados con la polčtica pęblica; y, (iii) serĂ necesario 

establecer de manera inicial cuĂl es la brecha en el cumplimiento 

de los d erechos (diferencia entre la situaciēn actual y los 

estĂndares e indicadores de derechos humanos). 

Pero, ¾de quĉ manera estos elementos constitutivos se 

articulan entre sč? Previamente hemos afirmado que el EBD es una 

forma particular de asumir el papel de l Estado y una forma de 

accionar y movilizar la maquinaria y el poder estatal para lograr el 

desarrollo. De ser asč, el EBD para el caso de las decisiones 

estatales, se evidencia en la manera cēmo las polčticas pęblicas no 
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sēlo se implementan y se evalęan, sino en cēmo se diseđan. Es 

decir, el EBD tendrĂ que ser parte de la manera de hacer una 

polčtica pęblica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los elementos del EBD se 

articularĂn a partir de aquello sobre lo cual se busca ¬aplicarº: 

utilizar el Enfoque en c uestiēn al momento de hacer polčticas 

pęblicas. ¾Cēmo puedo saber que la persona realmente estĂ siendo 

el centro? La respuesta es muy compleja y es, precisamente, el 

propēsito de este trabajo, hacer un esfuerzo por brindar una 

metodologča, siempre perfectible, mediante la cual se pueda 

comprender cēmo utilizar EBD en polčticas concretas y evaluar su 

aplicaciēn. 

El lčneas generales, esto exige que en el diseđo de la polčtica 

se establezcan acciones, mecanismos o algęn medio que evidencie 

que el contenido de cada principio no sēlo estĂ presente, sino cuya 

presencia sea constante y permanente, apuntando a ser de alguna 

manera el espčritu de lo que da sentido a la polčtica como ligazēn 

con la actuaciēn del ciudadano.  

 

GrĂfico 2. Elementos del EBD . Elaboraciēn propia . 
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4. ¾CöMO SE APLICA EL EBD? 

Proponemos aquč cinco pasos bĂsicos para aplicar el EBD, 

tanto para formular una polčtica pęblica, asč como para realizar un 

anĂlisis de verificaciēn de existencia del EBD en una polčtica 

pęblica:  

 

Cuadro 2 . Pasos bĂsicos para la aplicaciēn del EBD en polčticas 

pęblicas. Elaboraciēn propia. 
 

4.  Delimitar la polčtica pęblica, comprendiendo el problema pęblico 

que la polčtica pęblica resolverĂ y la alternativa de soluciēn 

seleccionada.  

5.  Delimitar el derecho (establecer los es tĂndares nacionales e 

internacionales, definir quĉ derechos y sus contenidos). 

6.  Identificar las obligaciones estatales.  

7.  Verificar los principios transversales.  

8.  Establecer los contenidos especčficos para verificar el EBD en la 

polčtica pęblica (la arquitectura institucional, las polčticas y 

estrategias, y los programas y proyectos).  

 

 

4.1. Delimitar la polčtica pęblica a analizar 

El primer paso para aplicar el EBD es identificar y delimitar en 

quĉ polčtica pęblica se desea implementar y cuĂles serĂn los 

elementos a ser tomados en consideraciēn en el anĂlisis. 

Entenderemos aquč a la polčtica pęblica como un proceso decisional 

complejo en el que interactęan męltiples actores con el fin de 

resolver un problema pęblico o crear resultados valiosos para el 

ciudadano o comunidad. ìsta se harĂ visible a travĉs de diversos 

instrumentos y dispositivos de polčtica. 

Asč, tomaremos como ejemplo la ¬polčtica de agua y 

saneamientoº en el Perę, enmarcada en la polčtica general de 

manejo integral de los recursos hčdricos, y que estĂ orientada a: 

reducir las inequidades de acceso y calidad del servicio ; alcanzar 

sostenibilidad financiera, tĉcnica, social y ambiental; lograr 

eficiencia en inversiones y operaciones; e, incorporar criterios de 

prevenciēn y manejo de riesgo en la gestiēn. El Plan Nacional de 

Saneamiento 2006 -2015 ¬Agua es Vidaº, aprobado por Decreto 
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Supremo No. 007 -2006 -VIVIENDA 12, marca la pauta sobre las 

decisiones del sector a cargo del Ministerio de Vivienda, 

Construcciēn y Saneamiento. A ello se suma la Ley General de 

Servicios de Saneamiento y las normas regulatorias que va 

aprobando el organismo regulador SUNASS.  

4.2. Delimitaciēn de los derechos 

4.2.1.  ƪǅǆǏǕǊǇǊǄǂǄǊɓǏƁ ǅǆǍƁ ǅǆǓǆǄǉǐƁ ǂƁ ǑǂǓǕǊǓƁ ǅǆƁ

ǆǔǕɂǏǅǂǓǆǔƁǊǏǕǆǓǏǂǄǊǐǏǂǍǆǔƁǚƁǏǂǄǊǐǏǂǍǆǔ 

Los derechos humanos son interdepend ientes e 

interrelacionados, motivo por el cual una polčtica pęblica puede 

estar afectando muchos derechos a la vez. El nivel de complejidad 

del anĂlisis serča en muchos casos extremadamente complejo, lo 

que no impide que se haga; de hecho, es deseable que se haga 

progresivamente. Sin embargo, cada polčtica responde a resolver 

principalmente un problema pęblico. Por ejemplo, las polčticas 

educativas se orientan a hacer vigente el derecho a la educaciēn; 

las polčticas de salud, el derecho a la salud; las de vivienda, el 

derecho a la vivienda; las polčticas de saneamiento, el derecho al 

agua potable; y asč cada una. Sin duda, estas ęltimas, por 

ejemplo, tambiĉn tienen que ver con el derecho a la vida, a la 

salud, a un nivel de vida adecuado a la vivienda misma,  entre 

otros. Por ello, para efectos del anĂlisis es preciso empezar con el 

derecho mĂs directamente relacionado con el problema pęblico a 

resolver, y, por supuesto, construir progresivamente el anĂlisis 

sobre los demĂs derechos con el fin de lograr la integralidad de los 

mismos. Esto que puede parecer una tarea titĂnica es 

precisamente un papel que el Estado debe desarrollar 

progresivamente.  

Si tomamos como ejemplo la polčtica de agua y saneamiento, 

podrčamos decir que es una polčtica distributiva que busca que las 

personas amplčen la cobertura y mejoren la calidad y sostenibilidad 

de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de 

aguas servidas y disposiciēn sanitaria de excretas. Esto implica 

modernizar la gestiēn del sector saneamiento, incrementar la 

 

12 Publicado el 19 de marzo de 2006 en el diario oficial ¬El Peruanoº. 
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sostenibilidad y la calidad de los servicios, asč como lograr la 

viabilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios 

pęblicos de agua y saneamiento. 

Hace unos ađos, se estudiaba el tema del agua 

exclusivamente como un asunto de s ervicios pęblicos domiciliarios 

que generaba relaciones empresa ²cliente (enfoque utilitarista). La 

aplicaciēn del enfoque de derechos exige generar una polčtica 

pęblica pensando en la vigencia de un derecho que el sistema 

internacional viene recogiendo a travĉs de observaciones generales 

y que va teniendo su derivaciēn jurčdica en la jurisprudencia. 

Tomemos, para el anĂlisis, el derecho al agua como ejemplo para 

el anĂlisis.  

4.2.2. Contenidos del derecho  

El EBD es un  instrumento metodolēgico y ĉtico que orienta la 

mirada de los tomadores de decisiēn de polčticas pęblicas hacia la 

promociēn y la protecciēn de los derechos humanos que los 

Estados se han comprometido a proteger y respetar. Por tanto, 

para cumplir con esta tarea se hace necesario verificar si el 

enfoque de derechos estĂ incorporado en las polčticas pęblicas, lo 

cual implica verificar si los contenidos de los derechos han sido 

desarrollados y tomados en cuenta para efectos de las decisiones 

de polčtica y diseđo institucional adoptadas.  

El estab lecimiento de los elementos del contenido del derecho 

requiere reconocer en quĉ consisten el principal derecho que la 

polčtica quiere hacer vigente; vale decir, establecer el contenido 

operativo del mismo, ya que sobre la base de ĉste es que el EBD 

se va a  verificar en una polčtica en particular. En ese sentido, se 

deben seguir los siguientes pasos para alcanzar este primer 

objetivo de delimitaciēn:  

1.  Identificar los estĂndares de los derechos a partir de los 

instrumentos de derechos humanos en los que se en cuentran 

reconocidos  

Siguiendo con el ejemplo, el derecho al agua se deriva del 

siguiente  grupo de instrumentos internacionales vinculantes 

para el Perę;  

Á El ¬Pacto Internacional de Derechos Econēmicos 

Sociales y Culturalesº (1966) y la Observaciēn General 
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NÛ 15 del Comitĉ de Derechos Econēmicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas (2005) que 

reconoce, a la luz de los artčculos 11 y 12 del referido 

Pacto Internacional que el derecho humano al agua 

potable implica el ¬disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y domĉstico se encuadra claramente en la 

categorča de las garantčas indispensables para 

asegurar un nivel de vida adecuado, en particular, 

porque es una de las condiciones fundamentales para 

la supervivenciaº.  

Á El ¬Protocolo Adicional a la Convenciēn Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Econēmicos, Sociales y Culturalesº (1988) que 

reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y a 

contar con servicios pęblicos bĂsicos. 

Á La Convenciēn sobre los Derechos del Niđo (1989), 

que exige a los Estados Partes a luchar contra las 

enfermedades y la malnutriciēn mediante ¬el 

suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua 

potable salubreº. 

Á La Resoluciēn NÛ 64/292 de la Asamblea General de la 

ONU (2010), en la cual se reconoce que ¬el derecho al 

agua potable y el saneamiento es un derecho humano 

esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 

derechos humanosº, exhortando a los Estados y 

organizaciones internacionales a ¬intensificar los 

esfuerzos por proporcionar a toda la poblaciēn un 

acceso econēmico al agua potable y el saneamientoº. 

A nivel nacional, aun cuando no estĂ reconocido 

expresamente en nuestra Constituciēn Polčtica, el derecho al 

agua es considerado como  un derecho constitucional 

conforme con los artčculos 3Ð y 55Ð de la Constituciēn Polčtica 

del Perę asč como por la 4Û Disposiciēn Final y Transitoria. 

Ello ha sido expresamente reconocido por nuestro Tribunal 

Constitucional en abundante jurisprudencia, destacando:  
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Á Sentencia recačda en el expediente NÛ 06534-2006 -

PA/TC de fecha 15 de noviembre del 2007 (Caso 

Santos TĂvara), en la cual se establece que el derecho 

al agua potable es un derecho constitucional no 

enumerado y se delimita el contenido de este derecho 

a trav ĉs de las siguientes pautas: 

o Supone un derecho de naturaleza prestacional, 

cuya concretizaciēn corresponde promover 

fundamentalmente el Estado.  

o Su condiciēn de recurso natural lo convierte en 

un elemento bĂsico para el mantenimiento y 

desarrollo no sēlo de la existencia y la calidad 

de vida del ser humano, sino de otros derechos 

elementales (salud, trabajo, ambiente). 

Asimismo, incide sobre el desarrollo social y 

econēmico del pačs como elemento necesario 

para actividades agrčcolas, mineras, transporte, 

ind ustria, entre otros; por lo que tiene un valor 

objetivo que debe ser privilegiado por el 

Estado.  

o Se reconoce que el Estado estĂ obligado a 

garantizar: el acceso, la calidad y la suficiencia 

de agua; la ausencia de alguno de estos 

atributos impide el goce o disfrute del derecho.  

Á Sentencia recačda en el expediente  NÛ 01573-2012 -

PA/TC, de fecha 17 de julio de 2013 (caso: Asociaciēn 

Pro Vivienda Las Lomas), en la que se reconoce que el 

acceso al agua potable no se encuentra supeditado a 

la demostraciēn de la existencia previa de un tčtulo de 

propiedad del lugar donde se solicita la prestaciēn del 

servicio, sino a las necesidades o requerimientos 

existentes de los ciudadanos; y, bajo medidas 

razonables que permitan cubrir la necesidad del 

servicio, conforme con  los estĂndares mčnimos de 

distribuciēn y calidad del agua.  

Es preciso seđalar que a nivel legal, el artčculo III de la Ley 

de Recursos Hčdricos (2009) establece que ¬el acceso al agua 
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para la satisfacciēn de las necesidades primarias de la 

persona humana  es prioritario por ser un derecho 

fundamental sobre cualquier uso, inclusive en ĉpocas de 

escasezº. 

2.  Identificar el contenido mčnimo de los derechos 

Los contenidos d el derecho serĂn identificados a partir de un 

anĂlisis normativo especčfico del sistema de derechos 

humanos, que incluye tanto los estĂndares nacionales como 

internacionales, asč como la jurisprudencia vigente13. Para 

esto, se deben revisar todos aquellos instrumentos de 

derechos humanos que formen parte del ordenamiento 

nacional e internacional.  

Tomaremos en cuenta estos cuatro elementos del contenido 

de los derechos:  

Á Disponibilidad , cuando el ciudadano lo necesite, el 

bien o servicio debe estar garantizado.  

Á Accesibilidad , cuando el ciudadano lo necesite, quiera 

recibir o gozar del bien o servi cio, debe lograrlo sin 

discriminaciēn alguna.   

Á Calidad , cuando el ciudadano recibe el bien o servicio 

debe ser ēptimo para su goce y disfrute.  

Á Adaptabilidad , es necesario adecuar la polčtica a la 

realidad social y cultural de las personas o 

comunidades a  quienes se afecta.  

Para seguir con el ejemplo, la delimitaciēn del derecho al 

agua:  

 

 

 

 

 

 

 

 

13  Con respecto a los ins trumentos internacionales, se deben considerar las Declaraciones de los 

ērganos internacionales que constituyen fuentes de derecho en su calidad de costumbre 

internacional, los tratados ratificados y en vigor por el Perę, las sentencias de los ērganos 

jurisdiccionales a los que el Perę se haya sometido y las observaciones generales y 

recomendaciones dadas por dichos ērganos. 
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Cuadro 3 . Delimitaciēn del derecho al agua. Elaboraciēn propia. 
 

Á Disponibilidad: el abastecimiento de agua de cada persona debe ser 

continuo y suficiente para uso s personales y domĉsticos, que 

comprenden entre otros: el consumo, el saneamiento, la preparaciēn 

de alimentos y la higiene personal y domĉstica.   

Á Accesibilidad: el agua y las instalaciones y servicios de agua deben 

ser accesibles a todos y todas, sin dis criminaciēn alguna. Esto implica 

cuatro dimensiones:  

o Accesibilidad fčsica: debe estar al alcance fčsico de todos los 

sectores de la poblaciēn.  

o Accesibilidad econēmica: los costos y cargos directos o 

indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben  ser 

asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el 

ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.  

o No discriminaciēn: el agua y los servicios e instalaciones de 

agua deben ser accesibles a todos y todas de hecho y de 

derecho, incluso a los sectores mĂs vulnerables y marginados 

de la poblaciēn. 

o Acceso a la informaciēn: comprende el derecho de solicitar, 

recibir y difundir informaciēn sobre cuestiones de agua. 

Á Calidad: el agua para uso personal o domĉstico debe ser salubre. No 

ha de contener m icroorganismos o sustancias qučmicas o radiactivas 

que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. 

AdemĂs, el agua deberča tener un color, un olor y sabor aceptables 

para cada uso personal domĉstico.  

Á Adaptabilidad: las prestaciones del se rvicio de agua, el acceso y la 

calidad del servicio deben ser adecuados a las personas y grupos que 

tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en 

particular, mujeres, niđos, grupos minoritarios, pueblos indčgenas, 

refugiados, solic itantes de asilo, desplazados internos, trabajadores 

migrantes, presos y detenidos. Las comunidades nēmadas y errantes 

tienen derecho al agua potable en sus lugares de acampada 

tradicionales y designados.   

 

4.3. Identificaciēn de las obligaciones estatales 

Las acciones, normas o estrategias que utilicen los Estados 

deberĂn ser medidas por su impacto en la protecciēn y promociēn 

de los derechos de los seres humanos y no bajo criterios de 

eficiencia de ejecuciēn de actividades. Entonces, el Estado debe 

actuar garantizando los derechos humanos, incorporando la visiēn 

de que el eje central es el ser humano y que el objetivo de sus 

acciones es que hombres y mujeres puedan ejercer de manera 

plena sus derechos. Por tanto, e l siguiente paso serĂ identificar 

las ob ligaciones del Estado . Aunque no hay una uniformidad en 
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la definiciēn de los tipos de obligaciones, nosotros usaremos la 

siguiente para efectos metodolēgicos:  

1.  Respetar : exige al Estado que se abstenga de injerir, 

obstaculizar o impedir, directa o indirect ament e en el 

ejercicio del derecho, que ²cuando preste bienes o 

servicios pęblicos² realice las actividades o la entrega de 

bienes con buena calidad.  

2.  Proteger : los Estados estĂn obligados a impedir que 

terceros, sean particulares, grupos, empresas, otras 

instituciones, o quienes actęen en su nombre, 

menoscaben de algęn modo el disfrute del derecho de las 

personas. Ello incluye la adopciēn de marcos y entes 

regulatorios adecuados, reglas de exigibilidad de 

cumplimiento, adopciēn de medidas legislativas que 

impidan que los terceros afecten el derecho y 

mecanismos de protecciēn y garantča judiciales que 

permitan sancionar y reparar las vulneraciones.  

3.  Garantizar : el Estado deben asegurar que el titular del 

derecho haga efectivo el derecho en los casos en que no  

puede hacerlo por sč mismo con los medios a su 

disposiciēn. La efectivizaciēn del derecho puede ser 

realizada por el mismo o por terceros privados siempre 

que lo hagan en nombre o bajo control del Estado. En el 

caso de prestaciones de bienes y servicios p ęblicos, se 

deben realizar de manera adecuada y de buena calidad.  

4.  Promover : supone que el Estado adopte las medidas 

para que se difunda informaciēn adecuada acerca de las 

condiciones, formas, contenido y ejercicio del derecho y 

facilite que los particular es y comunidades ejerzan su 

derecho; que se reconozca el derecho en grado suficiente 

en el ordenamiento polčtico y jurčdico nacional; y adoptar 

estrategias y planes de acciēn. 

Con relaciēn a la identificaciēn de las obligaciones del Estado, 

el trabajo no s ēlo queda en identificar cuĂles son tales, sino en 

establecer con precisiēn cuĂles son ĉstas respecto de cada 

dimensiēn o elemento del derecho identificado. Esto nos permitirĂ 



 

68 

ƦǍƁǆǏǇǐǒǖǆƁǃǂǔǂǅǐƁǆǏƁǅǆǓǆǄǉǐǔƁǾƲǖɉƁǆǔƁǚƁǄɓǎǐƁǔǆƁǂǑǍǊǄǂƁǂƁǍǂǔƁǑǐǍɍǕǊǄǂǔƁǑəǃǍǊǄǂǔƠ 

tener las decisiones concretas que el Estado debe adoptar para 

satisfacer los di versos contenidos de los derechos.   

A continuaciēn, continuando con el ejemplo, detallamos las 

obligaciones estatales operativamente de acuerdo al contenido del 

derecho humano al agua potable:   

 

Matriz 1 . Definiciēn operativa de las obligaciones estatales por 

elemento del derecho al agua . Elaboraciēn propia . 
 

CONTENIDO 

DEL 

DERECHO 

DEL AGUA  

OBLIGACIONES DEL ESTADO  

Respetar  Proteger  Garantizar  Promover  

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

:
 

Se prohčbe el 

otorgamiento 

de derechos de 

uso de agua de 

uso industrial 

en perjuicio de 

derechos 

otorgados para 

consumo 

humano 

(alimentaciēn y 

aseo).  

Cuando los 

servicios de 

agua potable y 
saneamiento 
sean brindados 

por 

particulares, 

las entidades 

competentes 

deben impedir 

que se 

menoscabe el 

abastecimiento 

poblacional en 

favor de un 

grupo de  

interĉs 

(sectores 

industria, 

minerča, otros).  

Ampliar 

progresivamente  

los servicios de 

saneamiento 

salubres, en 

particular a las 

zonas rurales y 

las zonas 

urbanas 

desfavorecidas, 

teniendo en 

cuenta las 

necesidades de 

las mujeres y 

los niđos. 

En zonas en 

que el 

abastecimiento 

no es continuo, 

realizar 

campađas 

informativas 

acerca de las 

medidas que se 

vienen 

implementando 

para lograr la 

ampliaciēn del 

servicio.  

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 

 

F
ð
S
I
C
A

. 

 

Se prohčbe a 

las entidades 

pęblicas 

contaminar las 

fuentes de 

agua o de 

destruirla  

infraestructura 

como medida 

punitiva, asč 

como permitir 

que 

particulares 

realicen dichas 

acciones.  

Brindar 

resguardo a la 

infraestructura 

de los servicios 

de agua 

potable y 

saneamiento.  

Vigilancia de 

las reservas de 

agua e 

imposiciēn de 

medidas 

punitivas 

efectivas en 

casos de 

contaminaciēn. 

 

Mecanismos de 

respuesta para 

las situaciones 

de emergencia.  

Difundir 

oportunamente 

informaciēn 

sobre estados 

de sequča y 

escasez 

hčdrica, las 

medidas que 

adoptarĂn las 

entidades 

pęblicas y las 

que se 

recomien da 

que la 

poblaciēn 

adopte.  



 

69  

Derechos Humanos y Polčticas Pęblicas 

E
c
o
n
ē
m
i
c
a

 

Se prohčbe a 

las entidades 

pęblicas de 

excluir a 

personas del 

servicio de 

agua potable y 

saneamiento 

por razones de 

carĂcter 

econēmico, asč 

como permitir 

que terceros 

excluyan a la 

poblaciēn de 

dichos 

servicios por  

las mismas 

razones.  

Cuando los 

servicios de 

agua potable y 
saneamiento 
sean brindados 

por 

particulares, 

las entidades 

competentes 

deben aplicar 

mecanismos 

idēneos para 

asegurar que 

la tarifa por el 

servicio de 

agua potable 

sea razonable 

de acuerdo 

con lo s 

ingresos  

econēmicos de 

la poblaciēn. 

Establecer la 

obligaciēn que 

el titular de los 

servicios de 

agua y 

saneamiento 

utilice tĉcnicas 

y tecnologčas 

econēmicas 

apropiadas que 

permitan que 

toda la 

poblaciēn 

pueda acceder 

a dichos 

servicios de 

acuer do con 

sus ingresos 

econēmicos. 

 

Garantizar el 

acceso de 

posesionarios 

(no 

propietarios) 

de predios a 

los servicios de 

agua y 

saneamiento.  

Difundir 

informaciēn 

periēdicamente 

acerca de los 

costos de los 

servicios de 

agua y 

saneamiento y 

los mecanismos 

existentes pa ra 

plantear 

reclamos en 

caso de que el 

servicio sea muy 

oneroso.  

A
 
l
a
 
I
n
f
o
r
m
a
c
i
ē
n

 

Las entidades 

competentes 

estĂn 

obligadas a 

entregar la 

informaciēn 

acerca de los 

servicios de 

agua potable y 

saneamiento 

que todo  

ciudadano 

solicite.  

Cuando los 

servicios de 

agua potable y 

saneamiento 

sean brindados 

por 

particulares , 

las entidades 

competentes 

deben 

establecer 

mecanismos 

para que ĉstos 

se encuentren 

obligados a 

brindar 

informaciēn 

que todo  

ciudadano 

solicite sobre 

dichos 

servicios.  

Establecer 

polčticas de 

tr ansparencia 

y acceso a la 

informaciēn 

pęblica 

relacionada 

con los 

servicios de 

agua potable y 

saneamiento.  

Difundir 

informaciēn 

periēdicamente 

a la poblaciēn 

acerca de su 

derecho de 

acceso a la 

informaciēn 

pęblica 

relacionada con 

los servicios de 

agua y 

saneamiento y 

los mecanismos 

legales 

existentes para 

resguardar 

dicho derecho.  
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N
o
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
c
i
ē
n

 

Se prohčbe a 

las entidades 

competentes 

adoptar 

medidas 

discriminatoria

s que afecten 

el derecho al 

agua potable y 

saneamiento 

de todo  

ciudadano; asč 

como que 

dichas 

entidades 

permitan este 

tipo de 

prĂcticas. 

Cuando los 

servicios de 

agua potable y 

saneamiento 

sean brindados 

por 

particulares, 

las entidades 

competentes 

deben adoptar 

medidas para 

evitar que 

dichos 

particulares 

discriminen a 

todo  

ciudadano el 

acceso a  los 

referidos 

servicios.  

Establecer 

polčticas que 

permitan 

identificar 

prĂcticas 

discriminadoras 

que afectan el 

derecho al agua 

potable y 

saneamiento de 

todo ciudadano.  

Difundir 

informaciēn 

periēdica sobre 

las prĂcticas 

discriminatoria

s mĂs 

frecuentes y 

los 

mecanismos 

legales que 

tienen los 

ciudadanos 

para 

resguardar el 

derecho al 

agua potable y 

saneamiento 

frente a estas 

prĂcticas. 

C
A

L
ID

A
D

 

Se prohčbe que 

las entidades 

pęblicas 

contaminen los 

recursos 

hčdricos o la 

infraestructura 

para prestar el 

servicio  de 

agua potable y 

saneamiento o 

permitan que 

terceros 

generen  

contaminaciēn. 

Cuando los 

servicios de 

agua potable y 

saneamiento 

sean brindados 

por 

particulares, 

las entidades 

competentes 

deben adoptar 

medidas para 

evitar que los 

primeros 

contaminen los 

recursos 

hčdricos o 

afecten (por 

acciēn u 

omisiēn) la 

infraestructura 

con la cual se 

brinda el 

servicio  

Establecer 

polčticas que 

permitan 

garantizar que 

cualquier uso de 

recursos hčdricos 

(consumo 

humano, 

potable, 

agrčcola, 

industrial, 

minero, otros) 

se real ice sin 

incumplir los 

estĂndares de 

calidad 

ambiental.  

 

Establecer 

polčticas para 

que las 

actividades 

productivas 

utilicen 

tecnologčas 

adecuadas para 

garantizar la 

calidad de los 

recursos 

hčdricos. 

Difundir 

periēdicament

e informaciēn 

sobre el estado 

de la calidad 

de los recursos 

hčdricos, las 

fuentes de 

agua, 

principalmente 

afectadas y las 

medidas 

correctivas que 

se vienen 

adoptando.  
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A
D

A
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 

Se prohčbe que 

las entidades 

pęblicas 

interfieran 

arbitrariament

e en los 

sistemas 

consuetudinari

os o 

tradicion ales 

de uso del 

agua.  

Cuando se han 

otorgado 

derechos de 

uso de agua a 

particulares, 

las entidades 

pęblicas 

deberĂn 

adoptar 

medidas para  

evitar que los 

primeros 

pongan en 

riesgo o 

impidan el 

acceso a agua 

salubre a las 

poblaciones 

tradicionales, 

de acuerdo  

con sus usos y 

costumbres.  

Establecer 

polčticas que 

permitan 

garantizar que 

los usos y 

costumbres del 

agua por 

poblaciones 

tradicionales 

sean 

respetados.  

 

Establecer 

polčticas que 

garanticen que 

poblaciones en 

situaciēn de 

desplazamiento 

forzado, 

accedan a los 

servicios de 

agua potable y 

saneamiento.  

Difundir 

periēdicament

e a las 

poblaciones 

indčgenas y 

rurales 

principalmente 

informaciēn 

sobre su 

derecho al 

agua potable y 

saneamiento, 

de acuerdo 

con sus usos y 

costumbres.  

 

4.4. Principios transversales  

Los principios transversales del EBD se entienden como 

marcos asentados por la comunidad internacional que establecen 

lčmites que deben ser respetados al momento de adoptar polčticas 

de promociēn y protecciēn de derechos humanos. Por ello, 

establecen lo que  serča el Ămbito de aplicaciēn del EBD y orientan 

el mismo uso del Enfoque, entendido como instrumento de 

¬aplicaciēnº de los derechos humanos. 

De acuerdo con Naciones Unidas 14, los principios que son 

transversales ² y posibles de ser operativos - al ejercic io de 

cualquier derecho son: (i) igualdad y no discriminaciēn; (ii) 

progresividad y no regresividad; (iii) participaciēn ciudadana en la 

toma de decisiones; y, (iv) transparencia y rendiciēn de cuentas. 

No desarrollaremos todo su contenido pues para ello h ay amplia 

doctrina y jurisprudencia, pero para cada uno se enlista un 

conjunto de aspectos que deberčan ser toma dos en cuenta en su 

verificaciēn en las polčticas pęblicas. 

 

14 PNUD (2005) Los derechos humanos en el PNUD. Nota prĂctica. Nueva York, PNUD.  
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A. Principio de Igualdad y no discriminaciēn.  

Bajo este principio es importante:  

Á Identificar a los grupos en condiciones de 

vulnerabilidad.  

Á Identificar si la polčtica pęblica toma en cuenta la 

realidad y los derechos de los pueblos indčgenas. 

Á Establecer con claridad el rol de la mujer en las 

polčticas pęblicas, y el impacto que los problemas y 

decisiones generan en ellas.  

Á Establecer con claridad el rol de las personas con 

orientaciēn sexual diversa en las polčticas pęblicas y el 

impacto que los problemas y decisiones generan en 

ellas.   

Á Establecer con claridad el rol de las personas con 

discapacidad en las polčticas pęblicas, y el impacto que 

los problemas y decisiones generan en ellas.  

Á Establecer con claridad el rol de niđos, niđas, jēvenes 

y adultos mayores en las polčticas pęblicas, y el 

impacto que los problemas y decisiones generan en  

ellos.  

Á Establecer mecanismos para garantizar la presencia de 

todos los anteriores grupos en las polčticas pęblicas.  

Á Establecer las estrategias, resultados, actividades, 

acciones afirmativas o medidas de protecciēn especial 

que permitan acortar la brecha de desigualdad en el 

cumplimiento de los derechos de estos grupos como 

parte de una polčtica social.  

Á Establecer los instrumentos o herramientas 

desarrolladas para mejor atender la situaciēn de estos 

grupos.  

Á Garantizar el involucramiento  y participaciēn en el 

proceso del desarrollo de estos grupos.  

Á Garantizar el desarrollo de sus capacidades para 

informarse y reclamar sus derechos.  
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Á Establecer mecanismos que ayudarĂn a identificar y 

revertir prĂcticas discriminatorias que surjan en la 

implementaciēn de una polčtica.  

Á Establecer mecanismos que permitan incorporar 

acciones afirmativas o medidas de protecciēn especial 

que no fueron consideradas en la formulaciēn de la 

polčtica. 

Á Diseđar indicadores que permitan medir la 

incorporaciēn de este principio y la reducciēn de las 

brechas en estos grupos.  

Es importante precisar que han surgido diversos enfoques 

que, tomando en consideraciēn el principio de igualdad y no 

discriminaciēn, y en la bęsqueda de visibilizar grupos 

histēricamente discriminados o que han sufrido 

discriminaciēn en sus derechos, sirven de guča y referente 

para la toma de decisiones de polčtica pęblica: 

Á Enfoque de pobreza: visibiliza en las decisiones 

pęblicas a aquellos grupos que se encuentran en 

situaciēn de pobreza y pobreza extrema, y busca que 

sean tomados en cuenta de manera prioritaria en las 

polčticas pęblicas. 

Á Enfoque de gĉnero: promueve la igualdad entre 

hombres y mujeres, sin distinciēn de sexo u 

orientaciēn sexual. En particular, protege los derechos 

de las mujeres como grupo histēricamente 

discriminado y hace evidentes los impactos que tienen 

las decisiones de polčtica pęblica en ellas. 

Á Enfoque generacional: considera que la edad no es un 

factor limitante para el disfrute de los derechos, 

proponiendo aprovechar las potencialidades y 

capac idades de cada una de las edades, poniendo 

especial ĉnfasis en el cuidado de la infancia, la niđez, 

la adolescencia y el respeto por el adulto mayor.  

Á Enfoque inclusivo o de discapacidad: fomenta que las 

personas con discapacidad tengan iguales 

posibilidad es de acceso a oportunidades de desarrollo 

y a espacios pęblicos como todos los ciudadanos y 
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ciudadanas. Las capacidades fčsicas no deben ser 

motivo de discriminaciēn. 

Á Enfoque intercultural: reconoce y valora la diversidad 

cultural y toma en cuenta las dif erencias para lograr la 

adecuaciēn de las decisiones pęblicas, permitiendo el 

respeto, la protecciēn, la garantča y la promociēn de 

los derechos de los pueblos originarios.  

Á Enfoque ambiental: reconoce el carĂcter sistemĂtico 

de los elementos que componen l a biēsfera y busca 

que cada decisiēn pęblica sea concordante con la 

sostenibilidad inter e intrageneracional.  

B. Principio de Progresividad y no Regresividad  

Bajo este principio es importante:  

Á Identificar claramente y priorizar cuĂles son los 

derechos que s e buscan garantizar por parte de la 

actuaciēn de la entidad estatal.  

Á Asegurar que se hayan establecido medidas de 

respeto y garantča para los derechos que se buscan 

promover y proteger.  

Á Asegurar recursos suficientes para el establecimiento e 

implementaci ēn de medidas de respeto y garantča de 

los derechos que se buscan promover y proteger.  

Á Asegurar que los programas que se estĂn llevando a 

cabo alcancen sus objetivos.  

Por un lado, este principio obliga a que los derechos se 

prioricen al momento de realiza r la disposiciēn de los 

recursos estatales; es decir, es un lčmite a su 

discrecionalidad. Por otro lado, la obligaciēn de implementar 

progresivamente los derechos econēmicos, sociales y 

culturales prohčbe que el Estado pueda retroceder en su 

implementaciēn. De esta manera, no pueden dejar de 

implementarse polčticas de respeto y garantča de derechos 

que ya han sido implementadas. Lo contrario implicarča la 

restricciēn de los derechos y, como tal, deberĂ pasar por el 

test de razonabilidad correspondiente.  
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C. Principio de Participaciēn Ciudadana 

Bajo este principio es relevante:  

Á Identificar a los actores clave: titulares de 

obligaciones, titulares de derechos, grupos en 

condiciones de vulnerabilidad y otros actores como 

organizaciones de la sociedad civil.  

Á Establ ecer espacios, momentos y mecanismos existen 

para asegurar su participaciēn en el proceso. 

Á Asegurar el involucramiento y participaciēn de las 

personas en el diseđo y la implementaciēn de la 

polčtica. 

Á Promover la concertaciēn, el diĂlogo y la concertaciēn 

entre los diferentes actores.  

Á Desarrollar las capacidades de los titulares de 

derechos para reclamar sus derechos a partir del 

ejercicio de la participaciēn ciudadana.  

Á Diseđar indicadores que permitan medir la 

incorporaciēn de este principio. 

D.  Principio de Transparencia y rendiciēn de cuentas 

Bajo este principio es relevante:  

Á Asegurar la transparencia y rendiciēn de cuentas del 

proceso de formulaciēn de las polčticas pęblicas. 

Á Asegurar el establecimiento de las responsabilidades 

especčficas sobre cada una de las obligaciones.  

Á Establecer mecanismos y canales para acceder a 

informaciēn sobre las decisiones estatales.  

Á Establecer mecanismos y canales para realizar 

reclamos que existirĂn durante la implementaciēn de 

la polčtica. 

Á Desarrollar capacidades en los ti tulares de 

obligaciones para proporcionar acceso a informaciēn y 

atender reclamos.  

Á Desarrollar las capacidades de los titulares de 

derechos para acceder a informaciēn y realizar 

reclamos.  
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Á Implementar mecanismos de responsabilizaciēn, 

responsabilidad y corr ecciēn, en el aparato 

gubernamental.  

Á Diseđar indicadores que permitan medir la 

incorporaciēn de este principio. 

Tambiĉn se plantean una serie de estrategias, destacando las 

siguientes:  

Á Aumentar la conciencia respecto de los derechos y 

responsabilidades, y desarrollar las capacidades de los 

titulares tanto de derechos como de obligaciones en 

los niveles de gobierno central, regional y local.  

Á Entablar relaciones entre los titulares de derechos y 

los titulares de obligaciones mediante el trabajo 

conjunto.  

Á Aumentar incentivos para la obtenciēn de mejores 

resultados por los titulares de obligaciones, educando 

a las personas acerca de sus derechos.  

Á Fortalecer los mecanismos de rendiciēn de cuentas 

centrales, regionales y locales.  

Á Reforzar las capacidades de las  instituciones 

nacionales de derechos humanos, y que en ellas se 

describan los deberes con la mayor claridad posible en 

todos los niveles de gobierno.  

Á Garantizar que las leyes nacionales estĉn en 

consonancia con las normas de los tratados 

internacionales de derechos humanos.  

4.5. Establecer contenidos especčficos de la polčtica 

para verificar el EBD  

¾Quĉ aspecto es necesario analizar de la polčtica pęblica? 

Proponemos que al menos se estudien cuatro aspectos clave:  

1)  La estructuraciēn del problema pęblico a resolver y las 

alternativas de soluciēn (cuyo centro deberča ser la 

persona);  

2)  La arquitectura institucional (el rol rector, de coordinaciēn 

y articulaciēn de polčticas, asč como la estructura 

organizacional y sus capacidades tĉcnicas, presupuestales 

y de recursos humanos);  
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3)  Las polčticas y estrategias (objetivos, lčneas de acciēn y 

tĂcticas operativas); y, 

4)  Los programas y proyectos (que son las operaciones, 

reglas y actividades conducentes a la implementaciēn de la 

polčtica y la estrategia). 

5.  A MANERA DE  COLOFöN 

Hay muchas maneras de mirar el mundo, algunos lo ven 

desde el conservadurismo, otros desde el liberalismo, unos desde 

el crecimiento econēmico, otros desde la infraestructura o la 

sostenibilidad ambiental. El EBD propone una nueva forma de 

mirar e l mundo, y de tomar decisiones en el Estado, en suma, de 

hacer polčtica pęblica y gestiēn pęblica. Lo que hemos presentado 

es un esfuerzo por sistematizar operativamente lo que se ha 

venido a convertir en una tendencia que avanza progresivamente 

en el mund o, para ²esperemos ² colocarse como herramienta 

metodolēgica y tambiĉn ĉtica para la forma en la que los 

gobernantes y tomadores de decisiēn deban gobernar. En ese 

sentido, el esfuerzo de vincular la academia con la experiencia 

profesional en el Estado debe  seguir siendo una ruta por la que 

debemos transitar para mejorar el diseđo y la implementaciēn del 

EBD en nuestros diversos pačses. Un proceso que estĂ en 

permanente construcciēn. 
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3 
INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS: 

CONTEXTO Y DESAFðOS EN AMìRICA LATINA 

 

Renĉ Urueđa*  

Unive rsidad de los Andes  

 

RESUMEN  

La relaciēn entre indicadores y derechos humanos estĂ aquč 

para quedarse. Este estudio explora los efectos del uso de 

indicadores en los derechos humanos, y sus implicaciones en 

tĉrminos de distribuciēn de poder. ¾Cēmo cambia el activismo de 

derechos humanos este giro hacia los mĉtodos cuantitativos? 

¾Quiĉn gana y quien pierde con esta elecciēn de tĉcnica de 

gobernanza? ¾CuĂles son los riesgos y las oportunidades que la 

misma abre?  

 

1.  INTRODUCCIöN: DERECHOS HUMANOS E 

INDICADORE S EN AMìRICA LATINA  

El activismo en derechos humanos ha vivido importantes 

transformaciones en las ęltimas dĉcadas en Amĉrica Latina. Como 

es sabido, el derecho internacional de los derechos humanos sirviē 

como piedra angular para resistir a las dictadur as en la regiēn, y 

para generar transformaciones estructurales en la regiēn en el 

marco de  la transiciēn a la democracia. En este contexto, el 

derecho internacional de los derechos humanos, y en especial del 

Sistema Inter -Americano, fue crucial para reacci onar a las 

violaciones masivas de derechos humanos en la regiēn

 

*  El autor agradece la colaboraciēn de la investigadora  Marča Angĉlica Prada. E-mail:  

rf.uruena21@uniandes.edu.co   
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1. El discurso fue usado de manera estratĉgica por los activistas 

para alcanzar sus metas: a veces para presionar directamente a 

sus gobiernos ante cortes nacionales; mĂs seguido como un 

¬bumerangº, que era lanzado por el activista nacional al Ămbito 

internacional (por ejemplo, bajo la forma de una acciēn jurčdica 

ante el Sistema Inter -Americano o el Sistema Universal), y que 

despuĉs se devolvča para golpear en la cabeza al gobierno nacional 

que victimizaba originalmente 2. Los derechos humanos 

consistieron entonces en recursos ęltimos para alcanzar justicia ² 

una justicia negada por gobiernos dictatoriales o conflictos 

armados de carĂcter no- internacional  

Con la cačda de las dictaduras en la mayorča de pačses de la 

regiēn, un nuevo espacio el activismo en derechos humanos se 

abre en la regiēn.  El derecho internacional de los derechos 

humanos se convierte asč en lčmite externo de los procesos de 

transiciēn. Ejemplo claro de este rol son las decis iones de la Corte 

Inter -Americana respecto a las leyes de amnistča en Perę, que 

declararon ¬sin efectos jurčdicosº ciertas normas nacionales que 

otorgaban amnistčas generalizadas3. 

De manera paralela a este nuevo rol, las transformaciones 

econēmicas y polčticas de la regiēn, aunado a unas democracias 

mĂs estables y unos poderes judiciales nacionales mĂs 

independientes, han llevado a que el derecho internacional de los 

derechos humanos sea llamado no sēlo a proveer justicia a 

včctimas de violaciones de derechos civiles y polčticos donde ĉsta 

ha sido negada, sino tambiĉn a decidir conflictos sociales de 

identidad y de distribuciēn de recursos: por ejemplo, la Corte 

 

1 Vĉase, ABRAMOVICH,  V. ¬De las violaciones masivas a los patrones estructurales: Nuevos 

enfoques y clĂsicas tensiones en el sistema interamericano de derechos humanosº, Revista Sur , 

vol. 6, 2009.  
2 Vĉase SIKKINK K; KECK,  M Activists beyond borders , Cornell University Press, Ithaca, N.Y, 

1998. , SIKKINK,  K ¬The Transnational Dimension of the Judicialization of Politics in Latin Americaº, 

en SIEDER, R.,  SCHJOLDEN, L., ANGELL A. (Eds.) The judicialization of politics in Latin America , 

Palgrave Macmillan, New York, 2005.  
3 Vĉase, por ejemplo, ICtHR, Barrios Altos v. Peru, Decisiēn del 14 Marzo 2001;  IACtHR , La 

Cantuta v. Peru, Decisiēn del 29 Noviembre 2006, pĂrrafo 189. 
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Inter -Americana es llamada a decidir sobre problemas pensionales 4 

o sobre derechos LGBTI 5.   

Ahora bien, gran parte de esta discusiēn ha sido 

tradicionalmente enmarcada en la regiēn como un problema de 

¬justiciabilidadº de derechos econēmicos, sociales y culturales6.  

Este Ăngulo tiene ciertos elementos ętiles, pues permite 

integrar la riqueza del anĂlisis distributivo7 al estudio del papel que 

juega el derecho internacional de los derechos humanos en 

nuestra regiēn. El punto, sin embargo, no es solamente 

preguntarse cēmo lograr que cortes nacionales o internacionales 

implementen estĂndares de derechos humanos (sean estos civiles 

y polčticos, econēmicos y sociales, o aęn ambitales y culturales). 

En realidad, la experiencia con la discusiēn de la ¬justiciabilidadº en 

la regiēn nos ha llevado a entender que, mĂs que simples 

promesas que pueden ser exig idas ante un juez, los derechos 

humanos en Amĉrica Latina son verdaderos programas de 

gobernanza: el discurso de los derechos humanos estructura el 

sistema de salud, de pensiones, de prisiones, el modelo econēmico 

de un Estado. El matrimonio es un problema  de derechos 

humanos, como tambiĉn lo son los intereses en los crĉditos 

hipotecarios.   

Claramente, todos estos problemas tienen que pasar 

eventualmente por una corte: nacional o, tal vez, la Corte Inter -

Americana. Sin embargo, los derechos humanos van m Ăs allĂ. En 

realidad, el derecho internacional de los derechos humanos vive su 

promesa de emancipaciēn  de manera mĂs real cuando sale de los 

tribunales, y se convierte en parte de la fibra discursiva de la 

sociedad: parte del idioma vernĂculo de la gobernanza de la 

sociedad, que integra los derechos humanos en todas su 

interacciones (entre el poder pęblico y los particulares, entre los 

 

4 VĂse IACtHR, Cinco Pensionistas v. Perü. Decisiēn de Febrero 28, 2003. 
5 Vĉase Attala Riffo y niđas v. Chile, Decisiēn de Febrero 24, 2012 . 
6 Por ejemplo,  PEREZ, L.E. ¬¾Es posible medir los derechos? De la mediciēn del acceso a bienes 

y servicios a la mediciēn del disfrute de los derechos?º, en Pilar ArcidiĂcono, Cesar Rodrčguez 

Garavito, NicolĂs Espejo Yaksic (eds.) ƥǆǓǆǄǉǐǔƁǔǐǄǊǂǍǆǔƛƁƫǖǔǕǊǄǊǂƍƁƱǐǍɍǕǊǄǂƁǚƁƦǄǐǏǐǎɍǂƁǆǏƁƢǎɉǓǊǄǂƁ

Latina, Universidad de Los Andes, BogotĂ, Colombia, 2010. 
7 Para los elementos centarles vĉase,  ADLER, M.D.  Well -being and fair  distribution: beyond cost -

benefit analysis , Oxford University Press, New York, 2012.  
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particulares, y entre los diferentes instituciones del poder pęblico 

nacional e internacional). Asč, pensar que el derecho internacional 

de los derechos humanos se agota en los tribunales es una 

expresiēn mĂs del liberalismo legalista que Trubek presentča en los 

ađos setenta8. Por el contrario, mĂs allĂ de las cortes y del 

problema de la ¬justiciabilidadº, el lenguaje del derecho 

internacional de los derechos humanos se ha convertido en una de 

las variables centrales en la construcciēn de polčticas pęblicas ² sea 

para que la polčticas lo respeten, o para justificar polčticas pęblicas 

que potencialmente los vulneran.     

Este g iro hacia la gobernanza pone al derecho internacional 

de los derechos humanos en una difčcil situaciēn: de una parte, su 

razēn de ser es que los derechos son ¬cartas ganadorasº que 

deben primar sobre los otros intereses de la sociedad 9. Pero, de 

otra parte , el derecho internacional de los derechos humanos es 

tambiĉn llamado a servir como plataforma del diseđo de polčticas 

pęblicas, en el que la pregunta no es (y nunca ha sido) quiĉn tiene 

el derecho a algo, sino cēmo distribuir recursos escasos, cēmo 

asignar prioridades a reclamos con igual valor jurčdico; en fin, 

cēmo tomar decisiones polčticas usando un lenguaje ǋǖǓɍǅǊǄǐ. 

El derecho de los derechos humanos ha adoptado algunos 

dispositivos interpretativos que le permiten reaccionar a este 

desafčo. Uno de los dispositivos mĂs conocidos en Amĉrica Latina, 

desarrollados para este efecto, es el denominados test de 

razonabilidad o proporcionalidad, en los que el intĉrprete considera 

la justificaciēn de ciertas restricciones a los derechos humanos (por 

ejemplo, libertad o igualdad formal) para decidir si las mismas 

implican, en efecto, una vulneraciēn del derecho analizado.  MĂs 

allĂ de los detalles de los diferentes tests (que son un Ărea de 

debate en sč mismos10), lo interesante para nuestros efectos es 

que el d erecho de los derechos humanos ha desarrollado 

mecanismos para poder cumplir su rol de plataforma de 

 

8 TRUBEK D. M y GALANTER, M. ¬Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in 

Law and Development Studies in the United Statesº, Wisconsin Law Review , vol. 1974, 1974.  
9 Esta es la idea de derechos como ¬trumpsº. Vĉase .  DWORKIN,  R. Taking rights seriously , 

Harvard University Press, Cambridge, 1977.  pp. IX  
10 Vĉase, ALEXY, R. ¬Constitutional rights, balancing, and rationalityº, Ratio Juris , vol. 16, 2, 2003.  



 

85 

Derechos Humanos y Polčticas Pęblicas 

gobernanza, sin necesariamente sacrificar su papel de referente 

jurčdico no-negociable. Asč, en esta nueva fase que vive Amĉrica 

Latina, la estructura del lenguaje de los derechos humanos ha 

desarrollado ciertas tĉcnicas que le permiten cumplir su labor de 

gobernanza, resolviendo problemas relacionados con la salud, la 

educaciēn, las prisiones, etc, sin necesariamente sacrificar el rol de 

referente jurčdico ęnico que cumplča durante la ĉpoca de las 

dictaduras.  

Es en este contexto donde surge el uso de indicadores de 

derechos humanos en la regiēn. En su rol de gobernanza, los 

operadores del derecho internacional de los derechos humanos (los 

jueces, los activis tas, los acadĉmicos) se han visto obligados a 

familiarizarse con tĉcnicas interdisciplinarias que le permiten a los 

derechos humanos cumplir su doble funciēn, seđalada 

anteriormente. Una de estas tĉcnicas de gobernanza es, 

precisamente, las herramientas cu antitativas de monitoreo, como 

los indicadores. Asč, el uso de indicadores en el contexto de los 

derechos humanos genera una relaciēn de doble vča:  

De una parte, el lenguaje de los derechos humanos integra 

tĉcnicas cuantitativas para poder medir  el cumpli miento con sus 

mandatos. En efecto, parte del desafčo con la gobernanza a travĉs 

de los derechos humanos es que no basta con simplemente 

consignar derechos en una Constituciēn o un tratado: se necesita 

saber (o al menos poder calcular) el nivel de cumplimi ento de los 

derechos reconocidos en la ley. Esto es especialmente, cierto de 

los derechos econēmicos y sociales.  Despuĉs de todo, las 

instancias individuales de violaciones de derechos civiles y polčticos 

parecerčan ser mĂs fĂcil de percibir directamente, sin necesidad de 

herramientas cuantitativas de anĂlisis. Sin embargo, el anĂlisis del 

agregado de violaciones individuales, asč como el estado de 

cumplimiento con derechos econēmicos y sociales, sč requiere de 

herramientas cuantitativas de mediciēn. Asč, este giro presenta 

cierta sensibilidad realista en la que, al igual que en realismo 

norteamericano de la primera mitad del siglo XX, los operadores 

jurčdicos se interesan en otras disciplinas, que permiten entender 

mejor el ¬derecho en acciēnº. Como puede verse, el giro hacia los 

indicadores de derechos humanos representa la realizaciēn del 
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viejo sueđo realista de contar con mecanismos estadčsticos que 

ayudaren al juez a tomar decisiones 11 .   

En este marco surgen numerosos indicadores de 

cumplimiento de dere chos humanos, que constituyen la proporciēn 

mĂs amplia de herramientas cuantitativas con las que contamos en 

la actualidad, y que son usados de manera sistemĂtica por 

instituciones internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, el  

Comitĉ contra la Tortura recomendē que Honduras elaborase 

indicadores desglosados para vigilar incidentes de violencia entre 

reclusos
12
. Asč mismo, el Comitĉ sobre la Eliminaciēn de la 

Discriminaciēn contra la Mujer felicitē  a la Repęblica DemocrĂtica 

Popular Lao por aumentar l a proporciēn de mujeres en su 

Asamblea Nacional
13
, el Comitĉ de Derechos Econēmicos, Sociales 

y Culturales instē al Reino Unido a reducir las desigualdades en 

salud en un 10% antes de 2010, en tĉrminos de mortalidad infantil 

y la esperanza de vida al nacer
14

 y el Comitĉ de Derechos 

Humanos recomendē a la Repęblica Checa adoptar indicadores 

para determinar si se han alcanzado los objetivos de no -

discriminaciēn
15

. En todos estos casos, los indicadores sirven para 

determinar si un Estado estĂ cumpliendo, o no, con los estĂndares 

exigidos por el derecho internacional de los derechos humanos.  

De otra parte, el uso de indicadores por parte de la 

comunidad de derechos humanos hace que tales derechos puedan 

ser integrados mĂs fĂcilmente en otros mĉtodos de gobernanza y 

administraciēn pęblica. En efecto, el proyecto de gobernanza 

desarrollado a travĉs de los derechos humanos es solamente uno 

de diversos proyectos similares que son implementados en un 

mismo momento en nuestra regiēn. Ya en los ađos noventa vimos 

la agen da neo - liberal del desarrollo econēmico, compitiendo (y a 

veces colaborando) con la agenda de gobernanza a travĉs de los 

 

11 Vĉase, por ejemplo, LLEWELLYN, K. N.  ¬Some Realism About Realism-- Responding to Dean 

Poundº, Harvard Law Review , vol. 44, 1930.  
12 Vĉase, CAT/C/HND/CO/1, pĂrr. 17. Fuente: ALTO COMISIONADO DE LA S NACIONES UNIDAS , 

In dicadores de derechos humanos: ƨǖɍǂƁǑǂǓǂƁǍǂƁǎǆǅǊǄǊɓǏƁǚƁǍǂƁǂǑǍǊǄǂǄǊɓǏ, United Nations, New York 

and Geneva, 2012.  pp. 30  
13 Vĉase, A/60/38, pĂrr. 85. Fuente:  ƪǃɍǅǆǎ. 
14 Vĉase E/C.12/GBR/CO/5, pĂrr. 32. Fuente: ƪǃɍǅǆǎ. 
15 Vĉase CCPR/C/CZE/CO/2, pĂrr. 16. Fuente: ƪǃɍǅǆǎ. 
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derechos humanos en Amĉrica Latina16 . Hoy en dča, la agenda de 

la gobernanza de los derechos humanos compite y coopera con 

otras agendas  de desarrollo econēmico en la regiēn, de carĂcter 

mĂs intervencionista y dirigista17 . Sea cual sea el mĉtodo paralelo, 

el uso de indicadores por parte de los derechos humanos facilita 

que esa agenda paralela los considere. Asč, por ejemplo, los 

indicadores  de derechos humanos facilitan que el Banco Mundial 

considere los derechos humanos en sus proyectos de 

financiaciēn18 .        

La relaciēn entre indicadores y derechos humanos es asč de 

carĂcter permanente, y es mucho mĂs compleja de lo que 

parecerča a primera vista. Recientemente, numerosas 

organizaciones internacionales y gobiernos nacionales han resuelto 

desarrollar gučas prĂcticas para la creaciēn y el uso de 

indicadores 19, las cuales son ętiles para los funcionarios, 

acadĉmicos y activistas que buscan crear o usar indicadores en 

algunas de sus dos funciones seđaladas con anterioridad. Sin 

embargo, uno de los desafčos mĂs importantes de esta nueva 

tendencia es considera los indicadores como una tecnologča 

polčticamente neutra, que surge para satisfacer una necesidad 

especčfica de la comunidad de derechos humanos. El objetivo de 

este estudio es mostrar cēmo lo contrario es cierto: mĂs que 

exp licar la forma de crear o usar indicadores, este ensayo busca 

explorar los efectos del uso de indicadores en los dere chos 

 

16 Vĉase DEZALAY Y.,  y GARTH, B.G. The internationalization of palace wars: lawyers, 

economists, and the contest to transform Latin American states , Universi ty of Chicago Press, 

Chicago, 2002.   En Colombia, vĉase C. RODRðGUEZ-GARAVITO, ¬Towards a sociology of the 

global rule of law field: neoliberalism, neoconstitutionalism, and the contes t over judicial reform 

in Latin Americaº, en Yves Dezalay, Bryant Garth (eds.) Lawyers and the Rule of Law in an Era of 

Globalization , Routledge, New York, 2011.  
17 Vĉase, por ejemplo, TRUBEK D.M;  COUTINHO, D. y  SCHAPIRO, M. ¬Towards a New Law and 

Development: New State Activ ism in Brazil and the Challenge for Legal Institutionsº, University 

of Wisconsin Legal Studies Research Paper , 1207, 2012.  
18 SANO H. y.  MCINERNEY-LANKFORD, S. A , Human rights indicators in development  an :ל

introduction , World Bank, Washington, D.C., 2010.  
19 Vĉase ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS , Indicadores de derechos humanos:  

ƨǖɍǂƁ ǑǂǓǂƁ ǍǂƁ ǎǆǅǊǄǊɓǏƁ ǚƁ ǍǂƁ ǂǑǍǊǄǂǄǊɓǏ, cit.  DEPARTMENT OF PEACEKEEPING OPERATIONS; 

OFFICE OF THE HIGH C OMMISSIONER FOR HUMA N RIGHTS,  United Nations Rule of Law 

Indicators: Implementation Guide and Project Tools , United N ations, New York and Geneva, 

2011. J. PARSON Y OTROS, Developing Indicators to Measure the Rule of Law: A Global Approach. A 

Report to the World Justice Project , Vera Institute of Justice, New York, 2008.   
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humanos, y sus implicaciones en tĉrminos de distribuciēn de 

poder. ¾Cēmo cambia el activismo de derechos humanos este giro 

hacia los mĉtodos cuantitativos? ¾Quiĉn gana y quien pierde con 

esta elecciēn de tĉcnica de gobernanza? ¾CuĂles son los riesgos y 

las oportunidades que la misma abre?  

Para explorar estas preguntas, el ensayo contextualiza es su 

primera secciēn el debate actual sobre indicadores en tĉrminos 

generales. Posteriormente, se muestra cēmo los indicadores de 

derechos humanos no son, en rea lidad, una soluciēn especčfica a 

necesidades de activismo en derecho internacional de los derechos 

humanos, sino mĂs bien una adaptaciēn de una herramienta 

desarrollada como resultado del cambio en la forma de pensar la 

relaciēn entre el derecho y el desarrollo econēmico. 

Posteriormente, este artčculo estudia las implicaciones polčticas de 

uso de indicadores de derechos humanos en un marco concreto: la 

polčtica de desplazamiento forzado en Colombia.  Finalmente, la 

ęltima secciēn concluye.   

2.  LOS INDICADOR ES Y GOBERNANZA GLOBAL  

El uso de indicadores se ha incrementado en las ęltimas 

dĉcadas. Sus productores y consumidores incluyen organizaciones 

internacionales, como el Banco Mundial o el Programa de Naciones 

Unidad para el Desarrollo (PNUD) 20 , organizacio nes no 

gubernamentales como Transparencia Internacional 21  y Freedom 

House 22, asč como organismos estatales nacionales como el US 

Millennium Challenge Account y algunas cortes nacionales, como la 

Corte Constitucional de Colombia 23 . En derechos humanos, el uso 

generalizado de indicadores es hoy en dča aun lugar comęn24 . La 

Organizaciēn de las Naciones Unidas (ONU) han dado tambiĉn un 

 

20 UNDP, ¬Uso de Indicadores Para Exigir Responsabilidad En Materia De Derechos Humanosº in 

UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano 2000 (UNDP, New York: 2000) . 
21 http://www.transparency.org  
22 http://www.freedomhouse.org/  
23 Vĉase URUEôA, R. ¬Internally Displaced Population in Colombia: A Case Study on the Domestic 

Aspects of Indicators as Technologies of Global Governanceº, en KINGSBURY, B. ,DAVIS , K. , 

ENGLE MERRY, S, y FISHER A. (Eds.) Governance by Indicators: Global Power through 

Quantification and Rankings , Oxford University Press, Oxford, 2012.  
24 Op. Cit. SANO.  H y MCINERNEY-LANKFORD S.A.   
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agresivo giro hacia el uso de indicadores 25  como tambiĉn ocurre en 

el sistema Inter -Americano de Derechos Humanos 26  En tĉrminos 

gener ales, el uso de mecanismo cuantitativos de gobernanza es 

una realidad, la cual genera cambios importantes en la forma en 

que es ejercido el poder global.  

Ahora bien, ¾quĉ es un indicador? Un indicador puede ser 

definido  como un conjunto  de rangos  ordenado s de datos , que  

pretende representar  el pasado histērico, o el desempeđo 

proyectado, de ciertas unidades de  anĂlisis (como pačses, 

instituciones  u otros actores ). 27  Los indicadores s e utilizan para  

representar  realidades  complejas a travĉs de datos  simplifi cados  y 

mediciēn numĉrica, lo cual permite a  aquellos encargados de 

tomar decisiones a nivel  nacional e internacional evaluar las 

diferentes situaciones  y justificar sus  actuaciones. Aunque 

normalmente proporcionan  datos cuantitativos , en algunos casos  

se basan en  medidas cualitativas  convertidas en informaciēn 

numĉrica. Asč, el poder de los  indicadores radica en  su capacidad  

para presentarse como  informaciēn objetiva y cientčfica, aęn si 

ciertas ideas  polčticas e ideolēgicas subyacen a  su producciēn. 

Los indicadores tienen  varios efectos en  la gobernanza global,  

especialmente para  la legitimaciēn en el desarrollo de normas, los 

procesos de toma de  decisiones, y la producciēn de conocimiento. 

Pueden ser utilizados por  instituciones para  generar y asignar 

recursos , o influir en el comportamiento  de otros actores . Asč 

mismo, los indicadores tambiĉn pueden ser utilizados para  

monitorear la actuaciēn de un Estado o de un organismo al interior 

de cierto Estado. Los indicadores utilizados  en este ęltimo 

escenario  se conocen como " indicadores de gobernabilidadº28 , los 

cuales establecen una  amplia gama de estĂndares para medir el 

 

25 UN SECRETARY GENERAL. Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals. UN 

Docs E/CN.3/2011/13, 2010.   
26 Vĉase, COMISION INTER -AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,  Lineamientos para la 

elaboraciēn de indicadores de progreso en materia de derechos econēmicos, sociales y 

Culturales. Doc. 14. July 19 2008  
27 KEVIN E. DAVIS , B ., y ENGLE MERRY, S. Indicators as a Technology of Global Governance, IILJ 

Working Paper 2010/2 Rev (revisada Agosto 2011) , 2011, pp. 1 -58.  
28 Vĉase: OMAN, C.  y ARNDT,C.,  Uses and abuses of governance indicator s, Development Centre 

of the OECD, Paris, 2006.  
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rendimiento  de un determinado gobierno  ² por ejemplo el estado 

de derecho , la estabilidad polčtica y el control  de la corrupciēn29 . 

Los indi cadores de derechos humanos son un ejemplo de este tipo, 

pues buscan medir la forma en que los Estados (o ciertas unidades 

a su interior) ejercen su poder en referencia a un criterio objetivo, 

que son los estĂndares del derecho internacional. 

Ahora bien, l os indicadores son  importantes en un mundo  

globalizado  porque minimizan la carga de l procesamiento de la 

informaciēn para  la toma de decisiones . Reducen el  tiempo y el 

costo  en que tendrčan que incurrir las instituciones  de gobernanza 

global  para adquirir  el conocimiento  necesario  para hacerle frente a  

todos los problemas globales  actuales. Esto hace que el  uso de 

indicadores  sea muy atractivo  tanto para los actores  nacionales, 

como para los internacionales.  Sin embargo,  la existencia de 

indicadores incoher entes puede  crear  confusiēn y contradicciones  

en la toma de decisiones . Recientemente , el aumento en el uso de 

indicadores  y su gran producciēn estĂ dando lugar a disputas  a 

nivel  local y  global, que  a su vez han  generado  exigencias  y 

cuestionamientos resp ecto a la responsabilidad que deriva de su 

producciēn y utilizaciēn. Esas exigencias pueden  llevar a un  

aumento de la transparencia   en el uso de indicadores,  y nuevos 

esfuerzos  para regular  no sēlo su creaciēn sino tambiĉn su uso30 . 

Adicionalmente, los i ndicadores como tecnologča de 

gobernanza global  permiten a las instituciones  internacionales, 

tanto pęblicas como privadas, monitorear el desempeđo de los 

Estados en  aspectos particulares ² por ejemplo, los derechos 

humanos. Esta funciēn de monitoreo con f recuencia muy efectiva. 

A menudo , los Estados dependen de  dichas evaluaciones  para 

acceder a financiaciēn de instituciones  multilaterales,  o se ven 

afectados tambiĉn por tales evaluaciones al ser seđalados 

internacionalmente por su conducta  o por sus polčticas pęblicas. 

Por tal motivo, los Estados pueden  terminar transformando o los 

 

29  ARNDT,  C., ¬The Politics of Governance Ratingsº, International Public Management Journal , vol. 

11, 3, 2008, fecha de consulta 19 diciembre 2012, .  
30 Vĉase CASSESE, S., y CASINI,  L. ¬Public Regulation of Global Indicatorsº, en Benedict 

Kingsbury, Kevin Davis, Sally Engle Merry, Angelina Fisher (eds.) Governance by Indicators: Global 

Power through Quantification and Rankings , Oxford University Press, Oxford, 2012.  
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Estados pueden terminar transformando o adaptando su polčtica 

econēmica o social, con el fin de estar mejor clasificados. 

Como puede verse, el uso generalizado de indicadores no  

implica solamente una nueva tĉcnica de gobernanza.  Su uso 

implica tambiĉn importantes redistribuciones de poder que 

merecen ser estudiadas.  El giro  a los mĉtodos cuantitativos de 

gobernanza puede  reducir los espacios  de influencia  disponibles 

para aquel los que tienen  menos  conocimientos tĉcnicos en los 

pačses en desarrollo 31 .  En efecto, l a gobernanza basada en la 

informaciēn puede dar poder a  las ĉlites locales y transnacionales, 

puesto que ĉstas poseen los conocimientos tĉcnicos para 

desarrollar (y  mani pular ) las herramientas cuantitativas de  toma 

de decisiones.  

Por su parte, la confianza en  los indicadores puede generar 

distorsiones a la hora de  difundir  intereses  y valores sociales , ya 

que puede favorecer ciertos temas  que son fĂcilmente medibles,  

sobre otros temas  que son de difčcil mediciēn, pero son de crucial  

importancia para los pačses en desarrollo. Los indicadores tambiĉn 

pueden transformar  en datos cualitativos  (por ejemplo,  el Estado 

de Derecho 32) temas que son de difčcil mediciēn, lo que simplifica 

los problemas  que los pačses en desarrollo tienen que  abarcar en  

toda su complejidad  y no  solamente como listas de chequeo  de 

buenas  prĂcticas que tienen forma pero carecen de sustancia.  

Sin embargo , los indicadores pueden tambiĉn pueden ser una 

plataforma para  solucionar problemas, y dale voz a los que no son 

očdos: es a travĉs de datos cuantitativos que  ciertos temas ganan 

visibilidad  y se ven forzados a entrar en la agenda  polčtica 

principal . Las personas y los grupos que son radicalmente  

exclui dos en una sociedad pueden  encontrar una manera de  

hacerse očr, asegurando un lugar  en los sistemas  cuantitativos de  

gobernanza y  logrando  ser parte de las estadčsticas nacionales. 

Como ejemplo, uno de los logros  mĂs importantes del movimiento  

 

31 Vĉase  ARNDT, C. ¬The Politics of Governance Ratingsº, Op. cit. 
32 Vĉase BOTERO, J.C., PONCE,  A. y PRATT, C. ¬The Rule of Law Measurement Revolution: 

Complementarity Between Official Statistics, Qualitative Assessments, and Quantitative 

Indicators of the Rule o f Lawº, en BOTERO, J.C., JANSE, R. MULLER, S. y PRATT, C. (eds.) 

Innovations In Rule of Law , The Hague Institute for the Internationalisation of Law & The World 

Justice Project, The Hague/Washington DC, 2012.  
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que  lucha po r los derechos de los  3.000.000  de personas  

desplazadas al interior de  Colombia, fue obtener hacer parte de la 

estadčstica como "desplazados internos por la violencia"  y no como 

"pobres urbanos 33" . En el caso del desplazamiento forzado en 

Colombia, e l activ ismo  basado en indicadores  trajo consigo no sēlo 

subsidios  y mayor bienestar para los desplazados , sino tambiĉn (y 

quizĂs de manera mĂs importante) la conciencia de que  una 

tragedia humanitaria  estĂ teniendo lugar  ante los ojos  de una ĉlite 

urbana que no s iempre la reconoce.  

3. LOS INDICADORES DE D ERECHOS HUMANOS 

UBICADOS EN LA HISTO RIA DEL DERECHO Y 

DESARROLLO  

Los indicadores de derechos humanos cumplen con varias de 

las caracterčsticas descritas anteriormente.  Sin embargo, es 

importante resaltar que tal es indicadores no son el resultado de un 

giro al interior del movimiento de los derechos humanos.  Por el 

contrario, los indicadores de derechos humanos son en realidad 

una adaptaciēn de herramientas cuantitativas desarrolladas en el 

contexto del anĂlisis del desarrollo econēmico, y el papel 

desempeđado por las normas jurčdicas en ese contexto.  Por este 

motivo, para explorar las implicaciones del uso de indicadores en 

derechos humanos, resulta importante ubicar el surgimiento de los 

mismos en el contexto d e las diferentes ¬fasesº de pensamiento 

sobre la relaciēn entre el derecho y el desarrollo econēmico.  Ese 

contexto de origen nos permitirĂ entender de mejor forma la 

promesa y el los desafčos del uso de indicadores de derechos 

humanos.    

Ahora bien, la  idea de medir la calidad de la administraciēn 

pęblica ha ganado notoriedad en las ęltimas dos dĉcadas, como lo 

muestra el uso de indicadores de derechos humanos, entre 

muchos otros. Si bien es difčcil saber el  nęmero exacto de los 

indicadores de gobernabi lidad  actualmente  utilizados ( algunos 

 

33 URUEôA, R. ¬Internally Displaced Population in Colombia: A Case Study on the Domestic 

Aspects of Indicators as Technologies of Global Governanceº, Op. cit. 
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autores dicen que hay  mĂs de cien indicadores en uso 34) , parece 

bastante claro  que la dependencia en este tipo de tecnologčas 

cuantitativas de  mediciēn es cada vez mayor , tanto a nivel nacional 

como internacional 35 . Sin embargo, como  Katharina  Pistor  ha 

demostrado,  los indicadores de gobernabilidad  no son  algo nuevo, 

ni surgieron de la mano con los indicadores de derechos humanos 

en los ađos noventa. Desde principios de la dĉcada de 1970,  las 

empresas privadas  han elabora do indicadores de gobernabilidad  

con el fin de  proporcionar a los inversionistas herramientas para la 

evaluaciēn de riesgos en la toma  de decisiones:  por ejemplo , el 

Business Environment Risk Intelligence (BERI)  fue compilado  por 

primera vez en  1972,  y la Guča Internacional  de Riesgo  Pačs (ICRG) 

en 1980 36 .  

Hasta  la dĉcada de 1990, estos indicadores eran en su 

mayorča indiferentes  al sistema jurčdico, y ciertamente ignoraban la 

problemĂtica de los derechos humanos. Por supuesto , una parte 

crucial de propor cionar  informaciēn sobre riesgo implica variables 

de "derecho y orden "; por ejemplo, el ICRG ha incluido  desde su 

inicio  indicadores de "tradiciēn legal y orden"  como parte de su 

polčtica en la calificaciēn de riesgo polčtico.37  Sin embargo , estas 

variables  jurčdicas no estaban destinadas especčficamente a 

generar reformas legales o constitucionales. A pesar de que  estos 

indicadores  buscaban medir el ejercicio del poder pęblico, los 

mismos no estaban destinados a ser utilizados como un ejercicio 

de poder pęblico: la idea era ofrecer a los inversionistas  

extranjeros informaciēn complementaria  a otras fuentes de  datos 

sobre  los pačses que tenčan como objetivo de inversiēn38 . 

 

34  BOTERO J.C. Y OTROS, ¬The Rule of Law Measurement Revolution: Complementarity Between 

Official Statistics, Qualitative Assessments, and Quantitative Indicators of the Rule of Lawº, Op. 

cit.  pp. 14.  
35 OMAN C. y ARNDT, C., Uses and Abuses of Governance Indicators  (Paris: Development Centre 

of the OECD,  2006, pp  23.  
36 PISTOR, K. ¬Re-Construction of Private Indicators for Public Purposesº, en Benedict Kingsbury, 

Kevin Davis, Sally Engle Merry, Angelina Fis her (eds.) Governance by Indicators: Global Power 

through Quantification and Rankings , Oxford University Press, Oxford, 2012, pp.  167.  
37 ICRG, ¬ICRG Methodologyº, fecha de consulta 1 noviembre 2012. Disponible en 

http://w ww.prsgroup.com/ICRG_Methodology.aspx  Consultada el 11 de abril de 2013.   
38  PISTOR, K.,  ¬Re-Construction of Private Indicators for Public Purposesº, Op. cit., pp. 1 69.  
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Los indicadores en  el primer movimiento de  derecho y 

desarrollo  

¾Cēmo emigramos desde es e punto  a la actual expansiēn de 

la regla  de los indicadores jurčdicos, de los cuales los indicadores 

de derechos humanos son una especie?  Para entender  este 

cambio , parece ętil comenzar por seđalar que, al mismo tiempo 

que estos indicadores  privados  (dest inados a inversionistas) 

estaban siendo producidos, un grupo diferente de personas  

estaban interesados en el papel del derecho y los derechos 

humanos en el mundo en desarrollo . Ese grupo  de personas era la 

comunidad de acadĉmicos y practicantes estadounidenses 

interesados en la compleja relaciēn entre el derecho y el 

desarrollo.  

Como es bien  sabido, la  idea de que el derecho y el desarrollo  

estĂn conectados cobrē fuerza, y se convirtiē en un "movimiento"  

en la dĉcada de 196039 . El Movimiento del  Derecho  y Desarrollo  

surgiē en la academia estadounidense, y fue adoptado  con 

posterioridad en  åfrica y Amĉrica Latina, a travĉs de proyectos  

financiados por la Fundaciēn Ford  y la Agencia de  Estados Unidos 

para el  Desarrollo Internacional ("USAID "). 40  Esto es lo que  Trubek  

y Santos  llaman el " primer momento" del derecho y el desarrollo:  

el momento en que  el derecho  se entiende como  un instrumento  

eficaz  para la intervenciēn estatal en la economča.41  Fue construido  

alrededor del sentido del intervencionismo del esta do en la 

economča, el cual prescribča la sustituciēn de importaciones y el 

desarrollo de  los mercados internos.  Sin embargo para estos 

reformistas , el derecho en los pačses en včas de desarrollo no 

estaba a  la altura de ser  un  instrumento  ętil para los polčticos y sus 

reformas,  ya que era demasiado  " formalista" y por lo tanto  incapaz 

de ofrecer soluciones prĂcticas para  las personas que mĂs lo 

 

39 MERRYMAN, J.H ¬Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline & Revival 

of the Law and Development Movementº, The American Journal of Comparative Law , vol. 25,  3, 

1977.  
40 Como ejemplo de la dinamica especifica de los proyectos Vĉase: MERRYMAN, ¬Law and 

Development Memoirs I: The Chile Law Programº, American Journal of Comparative Law , vol. 48, 

2000.  
41 SANTOS,  A.  y.  TRUBEK, D.M.  ¬The Third Moment in Law and Development Theory and the 

Emergence of a New Critical Practiceº, en SANTOS,  A.  y.  TRUBEK, D.M  (eds.) The new law and 

economic development: A critical appraisal , Cambridge University Press, Cambridge, 2006.  
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necesitaban. 42  La respuesta fue la generaciēn de un cambio  en la 

"cultura jurčdica" de los pačses, lo que significaba en la prĂctica que 

un componente  importante de este programa  fue la 

transformaciēn de la educaciēn jurčdica en los pačses en desarrollo, 

en particular mediante la financiaciēn de la formaciēn de los 

profesionales legales locales. 43  

Los indicadores de jurčdicos y de derechos humanos eran de 

poca utilidad en este contexto. Por un lado, no habča datos 

disponibles y las prioridades de financiaciēn parecčan estar dirigidas 

a programas de transformaciēn de la educaciēn jurčdica. MĂs 

importante aęn era que el movimiento de derecho y desarrollo 

tuvo un enfoque instrumental del derecho, por lo que los datos 

cuantitativos sobre cuestiones jurčdicas no eran particularmente 

relevantes. Si habča algo que valča la pena medir, eran los 

resultados de las normas jurčdicas, tales como el crecimiento 

econēmico, la reducciēn de la pobreza y similares. Por supuesto, 

no se trataba de que los reformistas del derecho y el desarrollo 

fueran indiferentes a la importancia del "estado de derecho" en el 

sentido de proporcionar igualdad de acceso a la justicia, 

democracia o derechos humanos. Lo que se tenča era una fe 

implčcita del efecto de cascada desde "un derecho econēmico eficaz 

e instrumental, a unos valores democrĂticos como el acceso a la 

justicia y la protecciēn de los derechos civiles". 44  

MĂs aęn, en la dĉcada de 1960 la mediciēn cuantitativa en 

los pačses en desarrollo era percibida como un  espacio reservado 

para economistas  y expertos en estadčstica, y no para los 

abogados y los activistas en derechos humanos.  Parte  de la 

agen da de desarrollo  de la dĉcada de 1950 en Amĉrica Latina fue 

la creaciēn de institutos especializados  en estadčstica, propuesta 

por primera vez  por el Instituto  Interamericano de Estadčstica 

(IASI ) (establecido en 1940 , una dĉcada despuĉs del Censo de  las 

 

42  TRUBEK, D.M, ¬The Rule of Law» in Development Assistance: Past, Present, and Futureº, en 

David M Trubek, Alvaro Santos (eds.) The new law and economic development: A critical 

appraisal , Cambridge University Press, Cambri dge, 2006, pp  76 -77.  
43 Vĉase PRADO,  M.M.,  y TREBILCOCK, M., What makes poor countries poor? Institutional 

determinants of development , Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2011. pp. 44 ² 47.  
44  TRUBEK, D.M, ¬The Rule of Law» in Development Assistance: Past, Present, and Futureº, 

Op. cit.  pp. 77.  
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Amĉricas) y luego por la Conferencia  Interamericana de  Estadčstica 

(establecido en 1950 por  la Organizaciēn de los Estados 

Americanos). 45  A esta tendencia se uniē en sus primeros ađos el 

Banco  Mundial, enviando misiones  especiales a la  regiēn con el fin 

de brindar asesoramiento  en la creaciēn y el mantenimiento de  los 

servicios  nacionales de estadčstica; siendo estas enteramente 

dirigidas  por economistas  y estadistas , no abogados .46  

Esta primera ola de  financiamiento y reforma  durē poco 

tiempo.  Su enfoque  fue criticado como  el "modelo  de legalismo  

liberal " por algunos de los acadĉmicos que originalmente lo 

propusieron. 47  Los que participaron en  este primer momento  

enfrentaron dos  tipos de  fracasos.  Uno de ellos fue  un  fracaso 

definido  en tĉrminos instrumentali stas : incluso cuando  tuvieron 

ĉxito en lograr que los pačses en desarrollo adoptaran  reformas  

legales , dichas reformas a menudo no  encontraron  arraigo y se 

quedaron  en letra muerta. 48  El segundo fue un  fracaso  definido  en 

tĉrminos polčticos. Incluso en  los pocos casos  en que las reformas  

encontraron el arraigē necesario y fueron implementadas , las 

mismas eran susceptibles de ser  cooptadas  por las ĉlites 

nacionales y el  efecto cascada deseado, segęn el cual las 

transformaciones en el derecho econēmico llevarča a 

transformaciones en tĉrminos de derechos humanos y mayor 

democracia, pocas veces ocurriē. Tal fue el  caso del " Proyecto Ley 

de Chile" de 1965 de la Fundaciēn Ford , que fue capturado por las 

 

45 CEPAL, ƪǏǇǐǓǎǆƁǔǐǃǓǆƁǆǍƁǅǆǔǂǓǓǐǍǍǐƁǅǆƁǍǂǔƁǆǔǕǂǅɍǔǕǊǄǂǔƁǐǇǊǄǊǂǍǆǔƁǆǏƁƢǎɉǓǊǄǂƁƭǂǕǊǏǂƁǚƁǆǍƁƤǂǓǊǃǆ, 

CEPAL, BogotĂ, 2009. 18 ² 22.  
46 Por ejemplo la misiēn del Banco (1949 ² 1953) denominada Misiēn Currie (nombrada despuĉs 

del economista canadiense Lauchlin Currie) asentē las bases para la creaciēn del Departamento 

Nacional de Estadčstica (DANE) en 1953.  Sobre la mision Currie, vĉase ALACEVICH, M., The 

political economy of the World Bank: The early years , Stanford University Press / World Bank, 

Stanford, 2009, pp.  11 ² 63.  En conexiēn con la estadčstica, vĉase  ADELMAN, J. ¬Observando a 

Colombia: Albert O. Hirschman y la Economča del Desarrolloº, Desarrollo y Sociedad , 62, 200 8, 

fecha de consulta 29 noviembre 2012, .  Por su  papel  en la direcciēn del gobierno colombiano  hacia  

la opiniēn del Banco de Desarrollo , vĉase MALAGöN M., y MOTTA, D. ¢Laureano Gēmez, La Misiēn 

Currie y El Proyecto De Reforma Constitucional De 1952 , ƤǓǊǕǆǓǊǐƁƫǖǓɍǅǊǄǐ 9, no. 2, 2011, 7 ²pp. 

33.  
47 Vĉase TRUBEK D.M.,y GALANTER, M. ¢Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the 

Crisis in Law and Developm ent Studies in the United States , Wisconsin Law Review  1974 , pp. 

1062.  
48  TRUBEK, D.M, ¬The Rule of Law» in Development Assistance: Past, Present, and Futureº, Op. 

cit.  pp. 82.  
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ĉlites conservadoras  y como fue  evidente en la  dĉcada de 1970, 

tuvo muy poco impacto  en la transformaciēn del pačs.49  Por lo 

tanto,  en palabras  de Trubek , "[ Los] reformistas escarmentados  

enfrentaron la posibilidad  aterradora  de que el legalismo , el 

instrumentalismo y el autoritarismo  formaran una  dura amalgama  

median te la cual sus esfuerzos para mejorar  la legislaciēn 

econēmica y la abogacča podrčan fortalecer un rĉgimen 

autoritario ". 50  En ęltima instancia, el primer movimiento  del 

Derecho y Desarrollo  nunca tuvo un impacto en la producciēn de 

polčticas pęblicas principales,  generando que el rĉgimen jurčdico 

cayeran  fuera del radar  de los reformistas  y de la comunidad  del 

desarrollo en las siguientes dos  dĉcadas. 

Los indicadores en el segundo movimiento de Derecho y 

Desarrollo: ¬Doing Businessº 

Todo  esto habrča de cambiar  en la dĉcada de 1990. Como es 

bien sabido , el Consenso de Washington  provocē un nuevo  

¬sentido  comęnº en tĉrminos de desarrollo econēmico, que 

favorecča la liberalizaciēn y se basaba en soluciones de mercado. 51  

En este  contexto , el ordenamiento jurčdico jugaba dos  papeles 

diferentes.  Por un lado , el derecho era parte de las  instituciones de 

la sociedad  que, junto  con " las limitaciones normales de  la 

economča (...) definen el set de posibilidades  que  determinan  los 

costos de transacciēn y de producciēn, y por lo tanto la  

rentabilidad  y la viabilidad de  la participaciēn en la actividad 

econēmica".52  Asč, de una manera  cercana a la  visiēn instrumental 

 

49 Sobre el ¬Proyecto Ley de Chileº y su captura Vĉase DEZALAY Y., y GARTH, B.G., The 

Internationalization of Palace Wars: Lawyer s, Economists, and the Contest to Transform Latin 

American States , The Chicago Series in Law and Society (Chicago: University of Chicago Press, 

2002, pp - . 116 ² 117.  Para una vision menos critica vĉase MERRYMAN, J.H., ¬Law and 

Development Memoirs I: The Chile Law Programº, Op. cit. pp. 483 ² 490.  
50  TRUBEK, D.M, ¬The Rule of Law» in Development Assistance: Past, Present, and Futureº, 

Op. cit.  pp. 79.  
51 Sobre la transformacion del Consenso de una politica economica a una plataforma de 

desarrollo para America Latina Vĉase WILLIAMSON, J. ¢The Washington Consensus as Policy 

Prescription for Development , en Development Challenges in the 1990s: Leading Policymakers 

Speak from Experience , ed. Tim Besley y N. Roberto Zagha, Washington, D.C., World Bank 

Publications, 2005, pp. 33 ²53.  
52 NORTH, D.C. ¬Institutionsº, Journal of Economic Perspectives , vol. 5, 1, 1991.   97.  En 

material general Vĉase D.  C. NORTH, Institutions, institutional change and economic performance , 

Cambridge University Press, Cambridge, 1990.  
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del primer movimiento de Derecho y Desarrollo , esta perspectiva 

percibe  a las normas jurčdicas como un medi o para alcanzar el 

desarrollo  econēmico, esta vez , al mantenerse  fuera del camino  de 

los inversionistas  y de las transacciones  privadas,  y obligando  al 

Estado a  hacer lo mismo. 53  

Desde este  punto de vista,  habrča una conexiēn entre  los 

obstĂculos que tendrčan que enfrentar  los empresarios  al 

establecer  sus negocios y  el desarrollo econēmico. El economista 

peruano  Hernando de  Soto  se hizo famoso en su momento, 

argumentando que  la burocracia y la tramitologča en el Sur  Global 

llevaron a la informalidad,  y que la falta de  tčtulos y de contratos 

ejecutables  conduce  al subdesarrollo. 54  Para De Soto, como para 

todos los que defendčan el sentido comęn del desarrollo neo- liberal 

en ese entonces, "las instituciones importan" , por lo que el 

desarrollo podrča lograrse a travĉs de reformas (jurčdicas)  

institucionales.  

Este enfoque  llego a ser influyente  en las instituciones 

financieras multilaterales . Sin embargo, como  Davis  y Trebilcock  

han argumentado , los escĉpticos eran tan numerosos como  los 

optimistas  en el debate generado en torno a si las reformas  

jurčdicas podrčan fomentar el desarrollo. 55   Y, sin embargo , los 

optimistas tenčan un elemento crucial que a los escĉpticos le 

faltaba:  los indicadores. 56  En efecto, la  nociēn de que el 

ordenamiento jurčdico era relevante  para el desarrollo fue esta vez 

sustentado por  una gran cantidad de  investigaciones , mediante las 

cuales se analizaba las  correlaciones entre  el Estado de Derecho  y 

el desarrollo econēmico, o entre este  y algunas caracterčsticas de 

los sistemas jurčdicos (por ejemplo, su tradiciēn jurčdica o el 

tiempo necesario para  ejecutar el cumplimiento de un contrato,  

etc) .  
 

53 Vĉase KENNEDY, D., ¢The ¬Rule of Law,º Political Choices, and Development Common Sense , en 

The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal , ed. TRUBEK, D.M y SANTOS, 

A.,Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 95 ²173 . 
54 DE SOTO, H., The other path: the invisible revolution in the Third World , 1st, Harper & Row, 

New York , 1989.  
55 DAVIS , K.E. y TREBILCOCK, M., ¢The Relationship Between Law and Development: Optimists 

Versus Skeptics , American Journal of Comparative Law  56, no. 4, 2008, pp. 895 ²946.  
56 DAVIS, K.E., ¬What can the rule of law variable tell us about rule of law reform?º, Michigan 

Journal of International Law , vol. 26, 2004,  pp. 143 -  145  
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Estos estudios eran  metodolēgicamente sofisticados ante los 

ojos de los no -especialistas , y lograron acumular  una gran cantidad  

de variables  innov adoras para  medir  conceptos  abstractos tales 

como  el estado de derecho.  A partir de ese  momento , los 

indicadores parecen ser el siguiente paso  lēgico: si las variables  se 

han generado y  los datos se han obtenido, se requerča de un 

esfuerzo  marginal  para or ganizar la informaciēn y presentar los 

resultados  en forma de  indicadores.  

¬Doing Businessº (DB) es un buen ejemplo  del papel que  

desempeđan los indicadores  en esta visiēn instrumentalista  de la 

conexiēn entre el derecho  y el desarrollo.  DB es un producto  de la 

Corporaciēn Financiera Internacional ( IFC), que forma parte del 

Grupo del Banco  Mundial, y  busca medir  el costo para  las 

empresas de  la regulaciēn empresarial local.  Actualmente, mida a 

185  pačses de todo el mundo. 57  El primer informe  de DB se public ē 

en el 2004 58  y fue un reflejo  de muchas  de las opiniones  de De  

Soto.  DB utilizē los indicadores para argumentar una relaciēn 

inversa entre  la burocracia y el desarrollo , ya que " los pačses 

pobres tienden a regular en mayor proporciēn la actividad 

empresar ial" 59  y "la existencia de mĂs regulaciēn estĂ 

generalmente asociada  con mĂs ineficiencia de  las instituciones 

pęblicas, demoras  mĂs prolongadas y mayores costos  [... ] -  asč 

como mĂs personas desempleadas, corrupciēn, menos 

productividad  e inversiēn, pero no  necesariamente una mejor  

calidad de los bienes  pęblicos o privados".60  Desde este punto  de 

vista , las reformas legales  fueron fundamentales  para el desarrollo,  

sobre todo bajo  la forma de  la desregulaciēn. 

Revelando  su importancia  polčtica, el anĂlisis efectuado por 

DB fue criticado  desde  diferentes frentes.  Un ejemplo es la  

controversia  generada en torno al  čndice de DB  sobre la regulaciēn 

 

57 WORLD BANK -  IFC, Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medi um -Size 

Enterprises , World Bank Group, Washington, D.C., 2013, pp . 185.  
58 WORLD BANK -  IFC, Doing Business 2004: Understanding Regulation, Washington, D.C.: 

World Bank y Oxford University Press, 2004.   
59 ƪǃɍǅǆǎƏ viii.  
60 ƪǃɍǅǆǎƏ xiv.  
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del mercado laboral , conocido como " Employing Workers". 61  Este 

indicador fue  impugnado  en una campađa de un grupo  

tra nsnacional de los  representantes de los trabajadores  (por 

iniciativa de  la Confederaciēn Sindical Internacional), junto con la 

Organizaciēn Internacional del Trabajo (OIT) y  varios acadĉmicos, 

quienes argumentaban que los pačses que cuentan con legislaciēn 

laboral  menos protectora de los trabajadores obtienen mejores 

resultados  en el čndice, vulnerando asč los convenios de la OIT 62  y 

alentando a la desregulaciēn del mercado laboral; particularmente 

si el  čndice es utilizado como  una guča para determinar los 

prĉstamos de instituciones financieras internacionales .63  Frente a  

estas crčticas, el Banco Mundial -  IFC adoptē algunos cambios en  el 

indicador en el informe de 2010  (publicado  en 2009),  mediante la 

convocatoria de un  "Grupo Consultivo de Trabajadores" 64  y en 

ęltima instancia, suspendiendo  el uso  del indicador en  su informe  

2013.  

Gran parte de  las crčticas dirigidas hacia  DB eran de hecho , 

un sčntoma del ambiente general que estaba emergiendo  en ese 

momento,  dada la evidencia ante las fallas del Consenso d e 

Washington  en diferentes contextos. 65  A medida que la  

controversia  con DB  aumentē, el Banco  -  IFC solicitē una 

evaluaciēn independiente del proyecto , la cual fue publicada  en el 

ađo 2008.66  El informe de dicha evaluaciēn trata en detalle  con 

 

61 Como evidencia del impac to de la politica de ¬Employing Workersº, y como resumen de sus 

principales crčticas vĉase LEE, S.,  MCCANN, D, y TORM, N. ¢The World Bank s ¬Employing Workersº 

Index: Findings and Critiques ² A Review of Recent Evidence , International Labour Review  147, 

no. 4, 2008, pp. 416 ²432.  
62 Vĉase comentarios de Josĉ Manuel Salazar, Director Ejecutivo, Employment Sector, ILO at the 

launch of the 2009 Doing Business Report in Geneva, Lunes 22 de septiembre de 2008.  Citado 

en:  BAKVIS, P, ¬The World Bank s Doing Business Report: A last fling for the Washington 

Consensus?º, Transfer:  European Review of Labour and Research , vol. 15, 3 -4, 2009, pp. 432, 

fecha de consulta 20 diciembre 2012.  
63 Vĉase BERG, J., y CAZES, S., The Doing Business Indicators: Measurement Issues and Political 

Implications , vol. 6, Geneva, ILO, 2007.  
64 Vĉase Doing Business Employing Workers Consultative Group, ¢Final Report , abril 2011, 

ww w.doingbusiness.org/data/.../~/.../Final -EWICG-April -2011.doc.  
65 Vese KENNEDY, D., ¬The rule of law,» political choices, and development common senseº, Op.  

cit . pp. 150 ² 158.  
66 WORLD BANK INDEPENDE NT EVALUATION GROUP , Doing Business: An Independent 

Evaluation/Taking the Measure of the World Bank - IFC Doing Business Indicators , World Bank 

Group, Washington, D.C., 2008.   
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varios de  los retos en la  metodologča utilizada por DB; sin embargo 

el punto central del reporte es  bastante claro : siguiendo  de cerca 

el consenso  instrumental del segundo movimiento del Derecho y 

Desarrollo, la metodologča del Banco  ² IFC  pre supone que  menos 

regulaci ēn es mejor que  una mayor regulaciēn, en cada caso, en 

todas partes. Esta premisa , concluye el informe,  oculta el hecho de  

que alguna regulaciēn sea apropiada , es decir, "DB mide los 

costos , pero no los beneficios de la regulaciēn". 67  Como puede 

verse, e l informe  adopta una visiēn instrumentalista del derecho, y 

se adhiere a  la idea de que la menor cantidad de regulaciēn 

empresarial se asocia con un mejor  desempeđo del sector 

privado 68 ; no obstante, parece rechazar  el estricto punto de vista  

neoliberal de DB  y reconoce  algunas virtudes  a la regulaciēn. 

La evaluaciēn independiente es un ejemplo de cēmo los 

indicadores de gobernabilidad  son capaces de  superar  su cuna 

neo- liberal y seguir siendo  influyentes  en los cčrculos de desarrollo, 

aun cuando el sentido com ęn estrictamente neo- liberal  del mismo 

ha cambiado. Esta es una importante lecciēn para entender los 

indicadores de derechos humanos:  la tecnologča cuantitativa, de 

cuna claramente neo - liberal, es adoptada por otras agendas (como 

por ejemplo, el activismo  de derechos humanos), que difieren de la 

ideologča que originē el uso de indicadores. El discurso del derecho 

internacional de los derechos humanos aprende, asč, a usar 

herramientas desarrolladas por el mĂs ortodoxo consenso neo-

liberal.  

Asč, como las premisas originales  subyacentes de DB fueron 

objeto de crčtica, la evaluaciēn independiente provocē un cambio 

en la retērica que rodea el ðndice. De hecho, en el ađo 2013, el  

Banco Mundial -  IFC estaba hablando  de "regulaciēn inteligente": 

"las economčas que logran una mejor calificaciēn en DB no son  

aquellas que carecen de una regulaciēn, sino en las cuales los 

gobiernos han  logrado crear  reglas que  facilitar la interacciēn en el 

mercado  sin que innecesariamente  obstaculicen  el desarrollo del  

sector  privado.  En esencia, hacer negocios  se trata de  hacer 

regulaciones empresariales  inteligentes  y no necesariamente  hacer 

 

67 ƪǃɍǅǆǎƏ xvii.   
68 ƪǃɍǅǆǎƏ 51.  



 

102  

ƪǏǅǊǄǂǅǐǓǆǔƁǅǆƁǅǆǓǆǄǉǐǔƁǉǖǎǂǏǐǔƛƁǄǐǏǕǆǙǕǐƁǚƁǅǆǔǂǇɍǐǔƁǆǏƁƢǎɉǓǊǄǂƁƭǂǕǊǏǂ 

menos  regulaciones". 69  Esto no quiere decir  que la actual 

metodologča de DB haya realmente  cambiado en el  sentido 

sugerido  por esta declaraciēn70 , sin embargo  demuestra que  DB se 

encuentra tratando de responder a  un  nuevo  sentido  de comęn el 

desarrollo econēmico, donde las visiones de De Soto  no se dan por 

sentado y donde no es cierto que  menos regulaciēn es siempre 

mejor.  

4. LOS INDICADORES EN  EL TERCER MOVIMIENTO DE  

DERECHO Y DESARROLLO : INDICADORES DE 

DERECHOS HUMANOS  

La transformaciēn de DB  se puede leer como  una transiciēn 

hacia  lo que se ha  llamado  el tercer movimiento de Derecho y  

Desarrollo.  Mientras que el  Estado de Derecho sigue siendo vi sto  

como un instrumento  para el desarrollo,  un  nuevo punto de vista  

parece estar emergiendo , segęn el cual las instituciones jurčdicas 

son parte  del desarrollo per se : el derecho es, en este contexto , un 

objetivo de desarrollo  en sč mismo.71  Y, siguiendo la s lecciones  

aprendidas en el uso  de indicadores en la  visiēn instrumental del 

derecho , se hizo evidente que los indicadores  tambiĉn podrčan ser 

usados como una plataforma para  poner en prĂctica este nuevo  

sentido  comęn en el desarrollo ; esto es, otras ideo logčas donde el  

estado de derecho  puede ser medido como un valor, sin importar 

su impacto directo sobre  otras variables de  desarrollo.  

El derecho internacional de los derechos human os es crucial 

en este aspecto. Ya a comienzos de los ađos 90, cuando el neo-

liberalismo se encontraba en su apogeo, se podčan vislumbrar 

 

69 WORLD BANK -  IFC, Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and M edium -Size 

Enterprises , cit.  16.  
70 Desde la evaluaciēn independiente, la metodologča no ha sido revisada para sugerir que las 

premisas bĂsicas que rodean al čndice (menos regulaciēn es mejor) han cambiado. Sin embargo, 

ajustes marginales han sido aplicado s a los siguientes componentes:  (a) ¬employing workersº, en 

2010 y 2011, (b)  obteniendo un crĉdito y manejando licencias de construcciēn, en 2012; y (c) 

pagando impuestos, en 2012 y 2013   (Fuentes: WORLD BANK -  IFC, Doing Business 2010: 

Regulating Through Difficult Times , World Bank and Palgrave MacMillan, Washington, D.C ., 2009.  

78; WORLD BANK -  IFC, Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs , World Bank 

and  IFC, Washington, D.C., 2010.  110; WORLD BANK -  IFC, Doing Business 2012: Doing Business i n 

a more Transparent World , World Bank and IFC, Washington, D.C., 2011.  42; WORLD BANK -  IFC, 

Doing Business 2013: Smarter Regu lations for Small and Medium -Size Enterprises , cit.  108).  
71 Vĉase SANTOS, D. y TRUBEK, A. The Third Moment in Law and Development Theory and the 

Emergence of a New Critical Practice . Cambirdge, Cambridge University Press, 2006 pp.6 ² 9.  
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nuevos cambios en el discurso y la prĂctica del desarrollo. Los 

mayores actores en este campo, como el Banco Mundial y otras 

agencias para el desarrollo, comenzaron a incorporar el discurso de  

los derechos humanos en su mandato. 72  Sin embargo, esta 

primera aproximaciēn en la dĉcada de los 90 entre los derechos 

humanos y el desarrollo fue meramente retērica. En otras 

palabras, no se produjo un cambio palpable en la prĂctica de los 

actores del des arrollo ² simplemente, las diferentes agencias de 

cooperaciēn internacional cambiaron su discurso para argumentar 

que su trabajo contribuča a la mejora de los derechos humanos.73    

Sin embargo, el empuje por incluir los derechos humanos en 

el desarrollo no terminē ahč. Poco a poco el ambiente se ha ido 

moviendo hacia una la idea del desarrollo basado en los derechos 

humanos, y su equivalente funcional en tĉrminos legalistas, el 

derecho al desarrollo econēmico74 .   Estos cambios fueron posibles 

gracias a cambi os propios del contexto polčtico y acadĉmico del 

momento. Por un lado, los programas de ajuste estructural, que 

habčan sido la bandera del desarrollo durante la dĉcada de los 

ochenta, no lograron cumplir con sus objetivos, por lo que se 

produjo un movimien to crčtico que presionē por la inclusiēn de 

programas para el buen gobierno, los cuales incluyen los derechos 

humanos. De otra parte, los especialistas del desarrollo econēmico 

que continuaban siendo crčticos al predominio que tiene el ideal 

ęnico del crecimiento econēmico en la teorča del desarrollo, 

continuaron luchando por alcanzar una definiciēn mĂs holčstica del 

desarrollo, que en muchos casos incorporē nociones de los 

derechos humanos. 75  

En efecto, a finales de la dĉcada de los 90 y comienzos del 

2000 surgiē un nuevo paradigma en el Ămbito del desarrollo, 

conocido como la aproximaciēn de los derechos al desarrollo o 

desarrollo humano, que se caracteriza por una mayor nivel de 

 

72 ULVIN  P., ¬From the right to development to the rights-based approach: how 'human right s' 

entered developmentº, 17(4-5) Development in Practice  597 -606, 2007 pp. 599.  
73 ULVIN  P., Human Rights and Development . Bloomfield, Kumarian Press,2004 pp.50 -51.  
74 Vĉase, SEPPèNEN, S. Possibilities and Challenges of the Human Rights -Based Approach to 

Development , Erik Castrĉn Institute of International Law and Human Rights/Hakapaino Oy, 

Helsinki, 2005.  
75 ULVIN P. Human Rights and Development . Bloomf ield, Kumarian Press, 2004, pp.49.  
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integraciēn entre derechos humanos y desarrollo.76  Los 

fundamentos teēricos de esta nueva aproximaciēn fueron creados 

por Amartya Sen a travĉs de su teorča denominada ¬desarrollo 

como libertadº, en la que el desarrollo es entendido como el 

proceso a travĉs del cual se extienden las libertades de las 

personas. Para el autor el ¬desarrollo exige la eliminaciēn de las 

principales fuentes de privaciēn de libertades: la pobreza y la 

tiranča, la escasez de oportunidades econēmicas y las privaciones 

sociales sistemĂticas, el abandono en que pueden encontrarse los 

servicios pęblicos y la intolerancia o el exceso de intervenciēn de 

los Estados represivosº.77   

Amartya Sen aduce dos razones fundamentales para 

expandir la  definiciēn del desarrollo a travĉs de la nociēn de 

libertad: la razēn de la evaluaciēn y la razēn de la eficacia. La 

razēn de la evaluaciēn es una respuesta a la obsesiēn de la 

comunidad del desarrollo por medir y compara los diferentes 

niveles de progreso que se alcanzan en los pačses a travĉs 

principalmente de indicadores de crecimiento econēmico. Segęn 

Sen ¬el progreso ha de evaluarse principalmente en funciēn del 

aumento que hayan experimentado o no las libertades de los 

individuosº.78   

A pesar de estos avances la inclusiēn de los derechos 

humanos en el desarrollo no ha sido absoluta y, como reconocen 

Peter Ulvin y James D. Wolfsohn, todavča existe mucha reticencia 

por parte de los principales actores en la comunidad del desarrollo 

para permitir una mayor homogenizaciēn de las dos disciplinas.79  

Si bien existe un consenso sobre la necesidad de ampliar la 

definiciēn del desarrollo, todavča continęa el debate sobre la forma 

en la se deben integrar los derechos humanos en esta concepciēn 

 

76 Ibčdem, pp.122. 
77 Vĉase, SEN, A. Desarrollo y Libertad . BogotĂ, Editorial Planeta, 2000, pp. 20-21.  
78 Ibčdem, pp. 20.  
79 Vĉase, ULVIN P.  Human Rights and Development . Bloomfield: Kumarian Press, 2004, pp. 47; 

WOFENSOHN, J. D., ¬Some Reflections on Human Rights and Developmentº, en ALSTON AND 

ROBINSON (eds.) Human Rights and Development Towards Mutual Reinforcement . Oxford, Oxford 

University Press, 2005.  
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mĂs holčstica.80  Asč, como se verĂ a continuaciēn, el uso de 

mecanismos de mediciēn, como los indicadores, ha sido usados 

como un medio para promo ver una teorča del desarrollo basada en 

derechos.  

La primera agencia en reconocer la necesidad de integrar los 

derechos humanos y el desarrollo fue el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarollo (PNUD). A travĉs de este programa 

Mahbub ul Haq promovi ē la creaciēn del Human Development 

Index , un indicador compuesto que tiene como objetivo medir el 

desarrollo humano a travĉs de tres variables: los niveles esperanza 

de vida y de alfabetizaciēn, y el PIB per cĂpita. 81  Estas tres 

variables buscan represent ar tres elementos esenciales de la vida 

humana, los niveles de de longevidad, conocimiento y los 

estĂndares de vida digna.82  Este indicador fue criticado por 

Amartya Sen  por sēlo incluir tres elementos para representar los 

niveles de desarrollo humano de u n pačs; a esto respondiē Mahbub 

ul Haq diciendo lo siguiente: ¬necesitamos una medida (ṏ) del 

mismo nivel de vulgaridad que el PIB ² sēlo un nęmero ² pero una 

medida que no sea tan ciega a los aspectos sociales de la vida 

humana como lo es el PIBº.83  En otr as palabras, lo que Mahbub ul 

Haq estaba reconociendo es el poder de gobernanza de 

mecanismos cuantitativos de los indicadores, y la necesidad de 

utilizar los mismos mecanismos para poder desplazar las teorčas 

econēmicas que hasta el momento han predominado en el 

desarrollo.  

Segęn el PNUD el desarrollo humano y los derechos humanos 

comparten el mismo objetivo, ¬asegurar la libertad, el bienestar y 

la dignidad de las personas en todas partesº84 . Si bien el Human 

Development Index  busca integrar nociones de derechos humanos 

a la mediciēn del desarrollo, no puede ser viste como un 

indicadores de derechos humanos ya que no responde a las 

 

80 MCINERNEY-LANKFORD, S. y SANO, H., World Bank Study:  Human Rights  Indicators in 

Developmen an Introduction . Washington, World Bank, 2010 pp.4.  
81 UNITED NATIONS DEVEL OPMENT Human Development Report 1990: Concept and 

Measurement of human development , Oxford, Oxford University Press, 1990 pp. 12.  
82 Ibčdem, pp. 12. 
83 Op Cit . DAVIS, KINGSBURY AND  MERRY, 2012, pp. 97 (traducciēn del autor).  
84 Op. Cit.United Nations Development Program, 1990.  
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necesidades de mediciēn del derecho internacional de los derechos 

humanos. Hoy en dča es reconocido que los indicadores desarrollo, 

incluyendo los que miden nociones mĂs amplias de desarrollo 

humano, tienen una naturaleza diferente a los indicadores de 

derechos humanos. Una particularidad de los indicadores de 

derechos humanos es que estos, contrario a los indicadores de 

desarro llo, se enfocan en medir los procesos y las conductas, y no 

en los resultados 85. Como se verĂ en los siguientes ejemplos, el 

uso especčfico de indicadores de derechos humanos por los actores 

del desarrollo genera una demanda muy alta de experticia, ya que 

para establecer su nivel de cumplimiento es necesario incluir un 

gran nęmero de variables que cubran todos los elementos del 

derecho.  

En 1997 las Naciones Unidas incluyē un componente de 

derechos humanos en dos de sus mecanismos que buscan evaluar 

la situ aciēn de desarrollo de los pačses: la Evaluaciēn General de 

Pačses y en sus Directrices para el Marco de Asistencia al 

Desarrollo. 86  Sin embargo, como se reconociē en la Guča, 

¬aproximarse al desarrollo desde una perspectiva de derechos 

humanos crea una dem anda particular por datos que no se puede 

satisfacer con el sēlo uso de indicadores socio-econēmicos 

tradicionales. Por ejemplo, se requiere que los elementos del 

derecho estĉ integrado en los indicadores al identificar (i) 

estĂndares explčcitos y puntos de referencia en contra de los cuales 

se mide el desempeđo; (ii) actores e instituciones especčficas 

responsables del desempeđo; (iii) los titulares de los derechos a los 

que se les debe la responsabilidad y; (iv) mecanismos para la 

entrega, responsabilidad  y reparaciēn. Adicionalmente, se prevĉ la 

mediciēn de ciertos elementos subjetivos, como los niveles de 

confianza pęblica en las instituciones del gobierno,  incluyendo 

entre grupos vulnerables y marginalizadosº87 . 

 

85 Op Cit., MCINERNEY-LANKFORD S y SANO, H. pp. 17.  
86 LANDMAN, T., ¬Map-Making and Analysis of the Main International Initiatives on Deve loping 

Indicators on Democracy and Good Governanceº, Final Report University of Essex ² Human Rights 

Centre, 2003 pp. 18 Disponible en 

http ://chenry.webhost.utexas.edu/global/coursemats/2006/about%20indicators/GovIndicatorsEss

ex2003.pdf , Consultada el 11 de abril de 2013.  
87 Ibčdem,pp. 18-19  

http://chenry.webhost.utexas.edu/global/coursemats/2006/about%20indicators/GovIndicatorsEssex2003.pdf
http://chenry.webhost.utexas.edu/global/coursemats/2006/about%20indicators/GovIndicatorsEssex2003.pdf
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A pesar de estas dificultades adicionales  otros actores en los 

campos del desarrollo y de los derechos humanos continęan 

intentando integrar los discursos y procesos de las dos 

comunidades a travĉs de mĉtodos cuantitativos de mediciēn. La 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para l os 

Derechos Humanos aprobē en una Guča para una aproximaciēn de 

derechos humanos a las estrategias de reducciēn de la pobreza. En 

este documento se identifican los derechos mĂs relevantes para la 

eliminaciēn de la pobreza, se establecen objetivos para la 

realizaciēn de cada derecho y se establecen los indicadores 

necesarios para medir el nivel de ĉxito de cada objetivo.88  Por 

ejemplo, el derecho a la salud tiene 7 objetivo diferentes, y 

requiere de 23 indicadores para medir su cumplimiento. 89  Asč 

mismo, el Co mitĉ de Ayuda al Desarrollo de la Organizaciēn para la 

Cooperaciēn y el Desarrollo Econēmico (OCDE) tambiĉn ha 

reconocido la utilidad de los indicadores para alcanzar mayores 

niveles de integraciēn entre los derechos humanos y el 

desarrollo. 90   

El uso de indicadores del desarrollo con un ĉnfasis en 

derechos humanos ha hecho un mayor ĉnfasis en los derechos 

econēmicos y sociales, dejando a un lado los derechos civiles y 

polčticos. El ĉnfasis en los derecho econēmicos y sociales en el uso 

de indicares no sēlo se ha producido en el campo del desarrollo, 

esfuerzos por crear indicares para monitorear el cumplimiento de 

las normas de derechos humanos tambiĉn sufren de ese 

prejuicio. 91  Estos esfuerzos comenzaron a tomar forma a finales de 

1990s, antes de esto mucho s activistas de derechos humanos se 

opončan al uso de estos mecanismos porque eran vistos como 

simplificaciones excesivas y porque eran percibidos como un 

 

88 ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

¬Draft Guidelines: a Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategiesº, 10 September 

2002,  Disponible en : http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f8298544.html  Consultada el 11 de 

abril de 2013.  
89 Ibčdem., pp. 24 -25.  
90 DAC (2007), ¬Action-Oriented Policy Paper on Human Rights and Developmentº, disponible en: 

http://www.oecd.org/development/governance -development/39350774.pdf.  
91 Vĉase, ROSGA A. y SATTERTHWAITE M.  ¬The Trust in Indicators: Measuring Human Rightsº, 

27 Berkeley J. Int'l Law 253 -315, 2009.  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f8298544.html
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mecanismo lleno de prejuicios. 92  Antes de la creaciēn de 

indicadores especčficos de derechos humanos, se utilizaban los 

indicadores econēmicos y sociales creados por el Banco Mundial en 

su base de datos ¬Worldwide Governance Indicatorsº o por el 

PNUD en el Human Development Index para medir los niveles de 

cumplimiento con los derechos econēmicos, sociales y culturales. 93  

Segęn Sally Merry el aumento de indicadores en el campo de los 

derechos humanos evidencia una migraciēn de estos mecanismos 

del campo de desarrollo econēmico al del cumplimiento de los 

derechos humanos. 94  Sin embargo esta migraciēn no es 

completamente pacčfica, ya que los indicadores son una tecnologča 

de conocimiento del campo econēmico cuyo trasplante a este 

nuevo campo de los derechos humanos ha tenido sus 

dificultades. 95  

El punto cęspide en la integraciēn entre derechos humanos y 

desarrol lo fue la creaciēn de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Si bien en los objetivos especiales no se incluye en su totalidad el 

marco normativo internacional de los derechos humanos, ĉste sč 

hace parte del marco conceptual de la Declaraciēn del Milenio.96  El 

PNUD estableciē en su Reporte sobre Desarrollo Humano en el 

2003 que los Objetivos del Milenio, el desarrollo humano y los 

derechos humanos comparten la misma motivaciēn.97  

Adicionalmente, segęn el mismo reporte, cada uno de los objetivos 

puede ser co nectado con alguno de los derechos econēmicos, 

sociales y culturales contenidos en la Declaraciēn Universal de 

Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos. 98  

Los Objetivos del Milenio contienen 8 objetivos especčficos que los 

 

92 ENGLE MERRY, S ¬Measuring the World: Indicators, Human Rights, and Global Governance: with 

CA comment by John M. Conleypº, 52(3) Current Anthropology 83-95, 2011 pp. 87.  
93 Ibčdem  
94 Ibčdem. 
95 Ibčdem, pp.88. 
96 ALSTON, P. ¬Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and 

Development Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development Goalsº, 27 Hum. Rts. 

Q. 755 -829 , 2005, pp. 757.  
97 Op.Cit. United Nations Development Program, pp. 2 7 
98 El reporte menciona especčficamente los siguientes derechos en la Declaraciēn Universal de 

Derechos Humanos: derecho a la seguridad social (art. 22), derecho al ocio (art. 24), derecho a la 

salud y al bienestar (art. 25), y el derecho a la educaciēn (art. 26). Ibčdem, pp. 28. 
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gobiernos acordar on alcanzar para el ađo 2015: I) erradicar la 

pobreza extrema y el hambre; ii) alcanzar la enseđanza primaria 

universal; iii) promover la igualdad entre los gĉneros y la 

autonomča de la mujer; iv) reducir la mortalidad infantil; v) 

mejorar la salud materna ; vi) combatir el VIH/SIDA, el paludismo 

y otras enfermedades; vii) garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente, y viii) fomentar una asociaciēn mundial para el 

desarrollo  99 . 

Los Objetivos del Milenio han sido adoptados por todas las 

agencias de ayuda internacional incluyendo el Banco Mundial, el 

cual desde el 2003 dedica todo un capčtulo de su reporte sobre 

World Development Indicators  al progreso en cada uno de los 

objetivos. 100  Estos es un avance muy grande para aquellos que 

promueven una aproximaciēn de los desarrollos basada en los 

derechos ya que el Banco Mundial ha sido una de las instituciones 

mĂs reticentes a integrar el discurso de los derechos humanos, en 

parte porque, como lo explica Mac Darrow, dentro de la instituciēn 

se encuentran un gran nęmero de barreras institucionales y 

culturales que han impedido la integraciēn entre desarrollo y 

derechos humanos.  101  El uso mecanismos tčpicos de las ciencias 

econēmicas, como son los objetivos cuantitativos y los indicadores, 

han jugado un rol muy importa nte en permitir la integraciēn estas 

dos disciplinas que, como ya se describiē, histēricamente se 

encontraban aisladas.  

La nueva tendencia hacia los objetivos cuantificables en el 

desarrollo ha producido una mayor demanda por el uso de 

mecanismos de medi ciēn como los indicadores. Especialmente a 

travĉs de la creaciēn de los Objetivos del Milenio, que incluyen 

fines mĂs complejo y comprensivos, ha sido necesario crear 

indicadores compuestos mĂs completos. Es por eso que para medir 

los ocho Objetivos del Mi lenio las Naciones Unidas tuvo que crear 

un Grupo Especial sobre Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (¬the Inter -Agency and Expert Group on MDG 

 

99 EASTERLY, W., ƵǉǆƁƸǉǊǕǆƁƮǂǏǠǔƁƣǖǓǅǆǏ. New York: Penguin Books, 2006 pp. 9.  
100  WORLD BANK World Development Report 2003: Sustainable Development in a Dynamic 

World. Washington D.C,  World Bank,2003, pp. 232  
101  Op Cit. DARROW, 2006,  pp. 197 -201.  
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ƪǏǅǊǄǂǕǐǓǔǺ), el cual produjo mĂs de 60 indicadores para poder 

capturar la complejidad de cad a objetivo.  102  Como reconoce 

Malcolm Langford, algunos de los objetivos incorporan la necesidad 

de medir la calidad de los servicios (como en la salud), mientras 

otros solamente se enfocan en el acceso a los mismos (como en la 

educaciēn y el agua).103  

A pesar  de los avances que los Objetivos del Milenio han 

tračdo a la integraciēn de los derechos humanos en el desarrollo, a 

travĉs de una aproximaciēn al desarrollo basada en los derechos, 

estos han sido ampliamente criticados tanto por la comunidad de 

los derec hos humanos como por los crčticos dentro de la 

comunidad del desarrollo. Los defensores de derechos humanos 

argumentan que estos objetivos no son adecuados porque 

excluyen los derechos civiles y polčticos, y porque su aproximaciēn 

a los derechos econēmicos, sociales y culturales es muy 

limitada. 104  Por otro lado, economistas como William Easterly 

critican este mecanismo porque perpetęa la aproximaciēn desde 

arriba desarrollo: la creaciēn de objetivos universales y grandes 

planes que finalmente no cumplen con su propēsito porque estĂn 

siendo impuestos desde arriba y no promueven el desarrollo desde 

abajo. 105   

 

 

 

 

 

 

 

102 United Nations The Millennium Development Goals Report 2011 , 2001, pp. 6 Documento 

disponible en http://mdgs .un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11 -

31339%20(E)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf  Consultada el 5 de enero de 2014.  
103  LANGFORD, M. ¬The Art of the Impossible: Measurement Choices and the Post-2015 

Development Agendaº, Background Paper for Governance and human rights: Criteria and 

measurement proposals for a post -2015 development agenda, OHCHR/UNDP Expert Consultation, 

New York, 13 -14 November 2012, pp. 5.  
104  ALSTON,. P.,  2005, Ships Passing in the Night: The Current State of the Hum an Rights and 

Development Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development Goalsº,  Op. Cit. pp. 

760  
105  EASTERLY, W. ƵǉǆƁƸǉǊǕǆƁƮǂǏǠǔƁƣǖǓǅǆǏ. New York: Penguin Books, 2006 pp. 11 y 197  

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-31339%20(E)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-31339%20(E)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf
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5. ¾QUIìN GANA Y QUIEN PIERDE CON EL USO DE  

INDICADORES? UN ANåLISIS DE LIS 

INDICADORES DE DESPL AZAMIENTO FORZADO EN  

COLOMBIA  

Como puede verse, el s urgimiento de los indicadores en el 

contexto de derechos humanos obedece a un complejo proceso de 

interacciēn entre el sentido comęn del desarrollo econēmico, el 

papel preponderante jugado por ciertas instituciones 

internacionales y la renovada relevancia que disfruta el derecho 

internacional de los derechos humanos en el marco de la agenda 

para el desarrollo en Amĉrica Latina. En ęltimas, la secciēn 

anterior nos enseđa que los indicadores no son neutros: son una 

tecnologča de ejercicio de poder que transforma la experiencia de 

estar sometido al mismo.  

El uso de indicadores tiene, en tal medida, implicaciones 

important es de redistribuciēn de poder. La presente secciēn busca 

explorar de manera mĂs detallada quien gana y quiĉn pierde con el 

uso de indicado res en un contexto especčfico. Para hacerlo, se 

centrarĂ en el uso de indicadores de desplazamiento forzado en 

Colombia.  ¾Por quĉ centrarse en un estudio de caso?  Por dos 

razones: en primer lugar, los estudios tradicionales sobre 

indicadores se centran ęnicamente en la descripciēn de sus 

variables y la forma en que los mismos son construidos.  Por lo 

tanto, obvian los aspectos polčticos y estratĉgicos que son el foco 

de este ensayo.  De otra parte, es muy difčcil percibir el proceso de 

redistribuciēn de poder generado por los indicadores en abstracto 

² solamente cuando se consideran actores concretos en dinĂmicas 

concretas, podremos identificar de manera clara quien gana y 

quien pierde con este giro hacia los mĉtodos cuantitativos de 

gobernanza.  

Ahora bien, como se sabe, Colombia constituye actualmente 

el pačs con mayor nęmero de desplazados internos del mundo, 

muy por delante de los cuatro siguientes: Irak, SudĂn, la Repęblica 

DemocrĂtica del Congo y Somalia. Las fuentes oficiales reconocen 

mĂs de tres millones y medio de personas en situaciēn de ĉxodo 
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forzado 106 , mientras las ONGs sitęan la cifra mĂs allĂ de los cinco 

millones 107 . La magnitud de este fenēmeno, unida al hecho de que 

las autoridades nacionales han desarrollado una sofisticada polčtica 

para su aten ciēn, basada en las directrices elaboradas por 

Naciones Unidas, lo han convertido en objeto de la atenciēn de la 

comunidad acadĉmica nacional e internacional108 .  

Gran parte del debate respecto a indicadores y 

desplazamiento forzado en Colombia origina en el  problema central 

sobre quiĉn puede ser contado como desplazado por el conflicto 

armado interno, y quien es simplemente una persona de escasos 

recursos econēmicos que se mueve dentro del pačs para escapar 

de Ăreas con violencia (donde la situaciēn econēmica es mala) y 

ubicarse en Ăreas de pačs donde hay paz y, en consecuencia, la 

situaciēn econēmica es menos mala. En general, entonces, un 

problema central al que se ha visto tradicionalmente enfrentada la 

polčtica para reaccionar al desplazamiento forzado en Colombia es, 

precisamente, la precariedad de la informaciēn  cuantitativa sobre 

el tamađo y las caracterčsticas del problema. 

Entra entonces la Co rte Constitucional colombiana. En el ađo 

2004, la Corte Constitucional adoptē una importante sentencia, de 

enormes ambiciones, declarando que la tragedia humanitaria del 

desplazamiento forzado en Colombia era un ¬estado de cosas 

inconstitucionalesº109 . En este marco, la Corte decidiē seguir de 

cerca el cumplimiento de su sentencia, y como parte de tal proceso 

ordenē a las diferentes instituciones gubernamentales el desarrollo 

de indicadores de ¬goce efectivoº de los derechos humanos de la 

poblaciēn desplazada.  Este proceso, que durē varios ađos, generē 

una importante dinĂmica de creaciēn e implementaciēn de 

indic adores de derechos humanos, la cual nos permite analizar las 

 

106  De acuerdo con el RUPD, gestionado por la AS, a 31 de marzo d e 2011 la cifra de persona 

desplazadas asciende a 3.700.381. Cifra tomada de la pĂgina web 

http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=383&conID=55 6 
107  La cifra exacta que seđala CODHES, es de 5.195.620, si bien considera que podrča ser superior. 
108  Vĉase CEPEDA, M. ¬The Constitutional Protection of IDPs in Colombiaº en ARANGO R (Ed.) 

Judicial Protection of Internally Displaced persons: The Colombian Experience , 2009.  
109  La literatura sobre la sentencia de la Corte Constitucional y sus implicaciones es amplia  Para 

una buena introducciēn, vĉase: RODRIGUEZ C. y RODRIGUEZ, D. ¬El Contexto: El Desplazamiento 

Forzado y la Intervenciēn de la Corte Constitucionalº en RODRIGUEZ C. (ed.), ƮɂǔƁ ƢǍǍɂƁ ǅǆǍƁ

Desplazamiento, 2009, pp.19.   

http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=383&conID=556
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implicaciones polčticas del uso de indicadores.  En este caso, 

realizaremos tal anĂlisis alrededor en referencia a tres ejes: (a) 

indicadores de derechos humanos y medios de comunicaciēn; (b) 

indicadores de derechos humanos y movilizaciēn social; y, 

finalmente, (c) indicadores de derechos humanos ya la 

interacciones entre las diferentes ramas del poder pęblico.   

ƪǏǅǊǄǂǅǐǓǆǔƁǅǆƁǅǆǓǆǄǉǐǔƁǉǖǎǂǏǐǔƁǚƁǎǆǅǊǐǔƁǅǆƁǄǐǎǖǏǊǄǂǄǊɓǏ 

El poder de los indicadores de derechos humanos estĂ 

čntimamente vinculado a los medios de comunicaciēn. ¾Quĉ tipo de 

indicador es  interesante  para  los medios de comunicaciēn? Los 

medios estĂn interesados en los  indicadores de derechos humanos 

que son ¬vergonzososº para el gobierno, ya sea  porque muestran  

una administraciēn sin corazēn que no hace nada por  las včctimas 

del conflicto , o una administraciēn que ha sido puesta en evidencia 

por un actor  internacional, o  que muestra, en fin, un gobierno  

inepto  incapaz de  tener  cifras confia bles en la difčcil situaciēn de las 

včctimas del conflicto armado110 .  

Es interesante anotar , sin embargo, que los indicadores  de 

derechos humanos son poco  utilizados por los  medios de 

comunicaciēn como descripciones de la  crisis  humanitaria.  Por el 

contrari o, son utilizados como instrumentos para dar  notoriedad  a 

un tema que  es difčcil entendimiento ² en este caso, el 

desplazamiento forzado.  Asč, mientras que los indicadores  han sido 

ętiles en Colombia  para dar forma y  notoriedad  a la  crisis  de 

desplazamien to interno en  la agenda polčtica del gobierno y los 

principales medios de comunicaciēn, el interĉs de ĉstos ęltimos  a 

menudo  parece estar  mediado por  el uso de indicadores  por parte 

de funcionarios  pęblicos. Esto es: los medios se interesan en los 

indicadores de derechos humanos si ĉstos sirven para decir algo 

sobre un funcionario pęblico. De lo contrario, la situaciēn descrita 

por el indicador no serĂ, en sč misma, de interĉs de los medios.  

Esta no es,  por supuesto, no es una  regla  absoluta.  Como 

verem os en la siguiente secciēn, los indicadores se han convertido 

tambiĉn en una plataforma para la movilizaciēn social ² muy a 

pesar de las presiones  gubernamentales . Sin embargo , la mayor 

 

110  Vĉase, URUEôA, R.,  ¬Internally Displaced Population in Colombia: A Case Study on the 

Domestic Aspects of Indicators as Technologi es of Global Governanceº, Op. cit. 




