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 PREDICCIONES, TRANSDISCIPLINARIEDAD 
E IDEAS 

Es un honor para la revista, así como tam-
bién lo es a nivel personal, realizar un 
homenaje in memoriam al ensayista, filó-
sofo y escritor Umberto Eco y al economis-
ta  John Kenneth Galbraith, pensador este 
último de izquierdas aun siendo de dere-
chas o, lo que es lo mismo, de derechas 
pareciendo de izquierdas, crítico y respe-
tado por todos. En cambio con Umberto 
Eco sucede un hecho particular, se trata 
de un pensador que tenía en la lista por 
conocer y hablar con él en particular sobre 
el futuro inmediato de la sociedad actual, 
pues creía que me sucediera igual que con 
Vinton Cerf όŀƭ ǉǳŜ ǎŜ ƭŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ Ŝƭ άǇa-
ŘǊŜ ŘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘέύ ȅ Ŝƭ ǇǊŜƳƛƻ bƻōŜƭ ŘŜ 
Economía Joseph Stiglitz, que me sorpren-
dieron muy significativamente.  

De Umberto Eco se presenta un texto, 
dividido en dos partes, en una primera se 
muestra una ocurrente predicción sobre el 
futuro inmediato de la humanidad y en la 
segunda se incluye ǳƴŀ ǎŜƭŜŎŎƛƽƴ ŘŜ άƛŘe-
ŀǎέΣ ǉǳŜ Ƙŀ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘƻ όŀ ǇŀǊǘƛǊ de los 
criterios del propio autor), ordenado y 
comentado brevemente Fernández-
Carrión. Mientras de Galbraith se publica 
un texto de mucha actualidad, al estar 
relacionado con las crisis financieras con 
repercusión global sucedidas a principios 
del siglo XXI, cuando los diferentes Estados 
ŘŜ ǇŀƝǎŜǎ ƻŎŎƛŘŜƴǘŀƭŜǎ Ƙŀƴ άǊŜǎŎŀǘŀŘƻέ ŀ 
los bancos con fondos públicos, aunque 

Introducción  

 
 
 
Miguel-Héctor 
Fernández-
Carrión 
Director-Editor 

 



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 11 No. 11 
 

Vectores 
 

10 

con ello pusieran fin a la pervivencia de la sociedad del bienestar 
en Europa, en particular. 

También ha sido importante presentar un texto de Basarab Nico-
lescu, uno de los principales pensadores de la transdisciplinariedad 
en el mundo, que conjunta Ŝƭ άǘŜǊŎŜǊƻ ƻŎǳƭǘƻέ transdisciplinar con 
ƭŀ άƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ ŜǎǇƛǊƛǘǳŀƭƛŘŀŘέ ςdefendida por el autor- en el 
momento presente de crisis profunda de valores y perspectiva de 
futuro personal y colectiva de la humanidad. Asimismo se incluye 
una original άIƛǎǘƻǊƛŀ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ Ŝƴ !ƳŞǊƛŎŀ [ŀǘƛƴŀέ ŜƭŀōƻǊŀŘŀ 
por Fernández-Carrión, donde se pone en evidencia los tres tipos 
de interpretaciones y aplicaciones de la bioética: la principialista 
anglosajona, la personalista europea y la social latinoamericana. 
Mientras que, Fernández Núñez propone una investigación sobre 
ƭŀ ƳŜǘłŦƻǊŀ ŘŜ ƭŀ άōŀƭŀƴȊŀέΣ ŀǘŜƴŘƛŜƴŘƻ ŀ su origen y al significado 
filosófico de la justicia, para lo cual conjunta teorías que se han 
elaborado desde la antigüedad hasta nuestros días, y agrupa tex-
tos religiosos (cómo, por ejemplo, la Historia eclesiástica indiana, 
de Jerónimo Mendieta), filosóficos-religiosos (La guía de perplejos, 
de Maimónides), filosóficos (La metáfora viva, de Paul Ricoueur), 
del derecho (Sobre la analogía en el Derecho: ensayo de análisis de 
un razonamiento jurídico, de Manuel Atienza), literarios (El libro de 
Job: Baruj Spinoza, de José Luis Borges)Χ y artísticos (Emblemas: 
Lecturas de la imagen simbólica, de Fernando R. De la Flor). Es un 
texto erudito, que puede ser aplicado por otros autores de muy 
distintas ideas políticasΧ ȅ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜǎ que trabajen igualmente 
sobre el tema de la representación e interpretación filosófica de la 
justicia y su relación elusiva con el derecho. 

Como una línea editorial característica de la Revista Vectores de 
Investigación/Journal of Comparative Studies Latin America, se 
agrupan escritos de autores reconocidos mundialmente, muertos 
(como homenaje in memoriam) o vivos junto a jóvenes investiga-
dores, así como pensadores o autores de diferentes edades, condi-
ciones académicas y grados de reconocimiento nacional o interna-
cional, pues la Editorial no se debe a ninguna institución dogmática 
y disciplinaria, sino a un Centro de Investigación multidisciplinar y 
partidario de un cambio de sistema social, político, cultural, educa-
tivo... a nivel global, contrario al nefasto y destructivo destino al 
que parece que está destinado irremediablemente la sociedad 
actual, como piensan Umberto Eco y Galbraith, entre otros. 
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ABSTRACT There is a big spiritual poverty 
present on our Earth. It manifests as fear, 
violence, hate and dogmatism. In a world 
with more than 8000 academic disciplines, 
more than 10000 religions and religious 
movements and more than 6000 tongues, 
it is difficult to dream about mutual un-
derstanding and peace. There is an ob-
vious need for a new spirituality, conciliat-
ing technoscience and wisdom. Of course, 
there are already several spiritualities, 
which have been present on our Earth for 
centuries and even millennia. One might 
ask: why is there a need for a new spiri-
tuality if we have them all, here and now?  

RESUMEN Actualmente existe una gran 
pobreza espiritual en el mundo. Se mani-
fiesta a través del miedo, la violencia, el 
odio y el dogmatismo. A pesar de coexistir 
más de 8.000 disciplinas académicas, más 
de 10.000 religiones y movimientos reli-
giosos y más de 6.000 lenguas oficiales, es 
difícil soñar la comprensión mutua entre 
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los pueblos y la paz. Se hace evidente la necesidad de una nueva 
espiritualidad, la conciliación de la tecnociencia y la sabiduría. Por 
supuesto, que ya hay múltiples espiritualidades, que han estado 
presentes en nuestra Tierra durante siglos e incluso milenios. En-
tonces, uno podría preguntarse: ¿por qué hay necesidad de una 
nueva espiritualidad, si existe tantas aquí y ahora? 

 

1. Introduction: Spiritual Dimension of Democracy-Utopia or Ne-
cessity?  

Before answering this question, we must face a preliminary ques-
tion: is a Big Picture still possible in our post-modern times? (Gab-
lik, 2004) Radical relativism answers this question in a negative 
way. However its arguments are not solid and logical. For radical 
relativists, after the death of God, the death of the Human Being, 
the end of ideologies, the end of History (and, perhaps, tomorrow, 
the end of science and the end of religion) a Big Picture is no long-
er possible. For cosmodernity, a Big Picture is not only possible but 
also vitally necessary, even if it will never be formulated as a 
closed theory. Fifty years ago, the great quantum physicist Wolf-
ƎŀƴƎ tŀǳƭƛΣ ŀ bƻōŜƭ ƭŀǳǊŜŀǘŜ ƛƴ tƘȅǎƛŎǎΣ ǿǊƻǘŜΥ άCŀŎƛƴƎ ǘƘe rigorous 
division, from the 17th century, of the human spirit in isolated 
disciplines, I consider the aim of transgressing their oppositionΧ ŀǎ 
ǘƘŜ ŜȄǇƭƛŎƛǘ ƻǊ ƛƳǇƭƛŎƛǘ ƳȅǘƘ ƻŦ ƻǳǊ ǇǊŜǎŜƴǘ ǘƛƳŜǎέ (1999: 178)1.  

The first motivation for a new spirituality is technoscience, asso-
ciated with fabulous economic power, which is simply incompati-
ble with present spiritualities. It drives a hugely irrational force of 
ŜŦŦƛŎƛŜƴŎȅ ŦƻǊ ŜŦŦƛŎƛŜƴŎȅΩǎ ǎŀƪŜΥ ŜǾŜǊȅǘƘƛƴƎ ǿƘƛŎƘ Ŏŀƴ ōŜ ŘƻƴŜ ǿƛƭƭ 
be done, for the worst or the best. The second motivation for a 
new spirituality is the difficulty of the dialogue between different 
spiritualities, which often appear as antagonistic, as one can testify 
to in our everyday life.  

Simply put, we need to find a spiritual dimension of democracy. 
Social and political life goes well beyond academic disciplines, but 
they are based upon the knowledge generated by them. We there-
fore need transdisciplinarity. Transdisciplinarity can help with this 

                                                           
1
 ¢ƘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛƴƎ ŎƘŀǇǘŜǊ ά{ŎƛŜƴŎŜ ŀƴŘ ²ŜǎǘŜǊƴ ¢ƘƛƴƪƛƴƎέ ǿŀǎ ŦƛǊǎǘ 

published in Wolfgang Pauli, Europa- Erbe und Aufgabe, Meinz, Interna-
zionaler Gelehrtehkongress, 1955. 
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important advancement of democracy, through its basic notions of 
άǘǊŀƴǎŎǳƭǘǳǊŀƭέ ŀƴŘ άǘǊŀƴǎǊŜƭƛƎƛƻǳǎέ (Nicolescu, 2002).  

Homo religiosus probably existed from the beginnings of the hu-
man species, at the moment when the human being tried to un-
derstand the meaning of our life. The sacred is our natural realm. 
We tried to capture the unseen from his/her observation of the 
visible world. Our language is that of the imaginary, trying to pene-
trate higher levels of Reality-parables, symbols, myths, legends, 
revelation.  

Homo economicus is a creation of modernity. We believe only in 
what is seen, observed, measured. The profane is our natural 
realm. Our language is that of just one level of Reality, accessible 
through the analytic mindςhard and soft sciences, technology, 
theories and ideologies, mathematics, informatics.  

The only way to avoid the dead end of homo religiosus vs. homo 
economicus debate is to adopt transdisciplinary hermeneutics (Ni-
colescu: (2007: 35-60). Transdisciplinary hermeneutics is a natural 
outcome of transdisciplinary methodology.  

The transdisciplinary approach of Reality allows us to define three 
types of meaning:  

1. Horizontal meaning - i.e. interconnections at one single level of 
Reality. This is what most of the academic disciplines do.  

2. Vertical meaning - i.e. interconnections involving several levels 
of Reality. This is what poetry, art or quantum physics do.  

3. Meaning of meaning - i.e. interconnections involving all of Reali-
ty-the Subject, the Object and the Hidden Third. This is the ulti-
mate aim of transdisciplinary research.  

Cultures and religions are not concerned, as academic disciplines 
are, with fragments of levels of Reality only: they simultaneously 
involve one or several levels of Reality of the Object, one or several 
levels of Reality of the Subject and the non-resistance zone of the 
Hidden Third. Technoscience is entirely situated in the zone of the 
Object, while cultures and religions cross all three terms: the Ob-
ject, the Subject and the Hidden Third. This asymmetry demon-
strates the difficulty of their dialogue: this dialogue can occur only 
when there is a conversion of technoscience towards values, i.e. 
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when the techno-scientific culture becomes a true culture (Nico-
lescu: 2004). It is precisely this conversion that transdisciplinarity is 
able to perform. This dialogue is methodologically possible, be-
cause the Hidden Third crosses all levels of Reality.  

Technoscience has a quite paradoxical situation. In itself, it is blind 
to values. However, when it enters into dialogue with cultures and 
religions, it becomes the best mediator of the reconciliation of 
different cultures and different religions.  

Transdisciplinary hermeneutics is able to identify the common 
germ of homo religiosus and of homo economicus, which can be 
called homo sui transcendentalis.  

In the more or less long term, one can predict that transdiscipli-
nary hermeneutics will lead to what Hans-Georg Gadamer calls a 
fusion of horizons (1960) not only of science and religion but also 
of all the other fields of knowledge, like arts, poetry, economics, 
social life and politics, so crucial in the science/religion debate. 
Transdisciplinary hermeneutics avoids the trap of trying to formu-
late a super-science or a super-religion. Unity of knowledge can be 
only an open, complex and plural unity.  

Homo sui transcendentalis is in the process of being born. Each of 
us will not be some new person but a person reborn. This new 
birth is a potentiality inscribed in our very being.  

Our language is generated by the notions of levels of Reality of the 
Subject, levels of Reality of the Object and the Hidden Third. In 
transdisciplinary hermeneutics, the classic real/imaginary dichot-
omy disappears. We can think of a level of Reality of the Object or 
of the Subject as being a crease of the Hidden Third. The real is a 
crease of the imagination and the imagination is a crease of the 
real. The ancients were right: there is indeed an imaginatio vera, a 
foundational, true, creative, visionary imagination. 

  

2. Pre-Modernity, Modernity, Post-Modernity and Cosmodernity 
as Different Visions of the Relation between the Subject and the 
Object  

The relation between the Subject and the Object is a crucial prob-
lem of philosophy.  
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This relation varied in the different periods of human culture. In 
the pre-modern world, the Subject was immersed in the Object. In 
the modern world, the Subject and the Object were supposed to 
be totally separated, while in our post-modern era the Subject 
becomes predominant as compared with the Object (see Figures 1-
3).  

Fig. 1. The relation between Subject and Object in pre-modernity  
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Fig. 2. The relation between Subject and Object in modernity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. The relation between Subject and Object in post-modernity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of course, the key point in understanding the Subject/Object rela-
tion is the vision on Reality that humans shared in different periods 
of the historical time.  
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Dictionaries tell us that άrealityέ means2: 1. the state or quality of 
being real; 2. resemblance to what is real; 3. a real thing or fact; 4. 
something that constitutes a real or actual thing, as distinguished 
from something that is merely apparent. These are clearly not 
definitions but descriptions in a vicious circle: άǊŜŀƭƛǘȅέ is defined in 
terms of what is άǊŜŀƭέ.  

In ƻǊŘŜǊ ǘƻ ŀǾƻƛŘ ŀƴȅ ŀƳōƛƎǳƛǘȅΣ άǊŜŀƭƛǘȅέ is defined in a sense 
which is used by ǎŎƛŜƴǘƛǎǘǎΣ ƴŀƳŜƭȅ ƛƴ ǘŜǊƳǎ ƻŦ άreǎƛǎǘŀƴŎŜέ.  

In order to avoid further ambiguities, we have to distinguish the 
ǿƻǊŘǎ άwŜŀƭέ ŀƴŘ άwŜŀƭƛǘȅέΦ Real designates that which is, while 
Reality is connected to resistance in our human experience. The 
άwŜŀƭέ ƛǎΣ ōȅ ŘŜŦƛƴƛǘƛƻƴΣ ǾŜƛƭŜŘ ŦƻǊ ŜǾŜǊ όƛǘ ŘƻŜǎ ƴƻǘ ǘƻƭŜǊŀǘŜ ŀƴȅ 
ŦǳǊǘƘŜǊ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎύ ǿƘƛƭŜ άwŜŀƭƛǘȅέ ƛǎ ŀŎŎessible to our know-
ledge. The Real involves non-resistance while Reality involves resis-
tance.  

 

3. Ladder of Divine Ascent and Levels of Being  

In fact, the ideŀ ƻŦ άƭŜǾŜƭǎ ƻŦ wŜŀƭƛǘȅέ is not completely new. From 
the beginnings of our its existence, the human being felt that there 
are at least two realms of reality-one visible, the other invisible.  

Theological liteǊŀǘǳǊŜ ŜȄǇǊŜǎǎŜŘ ǘƘŜ ƛŘŜŀ ƻŦ ŀ άǎŎŀƭŜ ƻŦ ōŜƛƴƎέ in a 
more elaborate way, which corresponds, of course, to a scale of 
Reality. The scale of Jacob (Genesis 28: 10-12) is one famous ex-
ample, so agreeably illustrated in the Christian Orthodox iconogra-
phy. There are several variants of the scale of Being. The most 
famous one is found in the book Climax or Ladder of Divine Ascent 
of Saint John Climacus (c. 525ς606). The author, also known as 
John of the Ladder, was a monk at the monastery on Mount Sinai. 
There are thirty steps of the ladder, describing the process of theo-
sis. Resistance and non-resistance is well illustrated in the scale of 
John of the Ladder: the human being climbs the steps, which de-
note the effort of human beings being to evolve from the spiritual 
point of view through the resistance to their habits and thoughts, 

                                                           
2

 http://dictionary.reference.com/browse/reality (accessed 2 mayo 
2014).  
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but the angels, these messengers of God, helps them to jump 
through the intervals of non-resistance between the steps of the 
ladder.  

In the second part of the 20th century, two important thinkers on 
the problem of levels of Reality are Nicolai Hartmann and Werner 
Heisenberg.  

Nicolai Hartmann (1882-1950) is a somewhat forgotten philoso-
pher, who had Hans-Georg Gadamer as student and Martin Hei-
degger as his successor at the University of Marburg, in Germany. 
He elaborated an ontology based on the theory of categories. He 
distinguishes four levels of Reality (Poli, 2001: 261-283; 2007: 1-
18): inorganic, organic, emotional and intellectual. In 1940 he 
postulated four laws of the levels of Reality: the law of recurrence, 
the law of modification, the law of the novum and the law of dis-
tance between levels (Hartmann, 1940). The last law postulates 
that the different levels do not develop continuously but in leaps; 
it is therefore particularly interesting in the context of the con-
temporary view of Reality.  

Almost simultaneously with Hartmann, in 1942 Werner Heisen-
berg, the Nobel laureate in physics elaborated a very important 
model of levels of reality in his Manuscript of 1942 (Heisenberg, 
1984: 218-306)3, which was only published in 1984.  

The philosophical thinking of Heisenberg is structured by  

two directory principles: the first one is that of the division in le-
vels of Reality, corresponding to different objectivity modes de-
pending on the incidence of the knowledge process, and the 
second one is that of the progressive erasure of the role played by 
the ordinary concepts of space and time (Heisenberg, 1984: 240).  

CƻǊ IŜƛǎŜƴōŜǊƎΣ ǊŜŀƭƛǘȅ ƛǎ άǘƘŜ Ŏƻƴǘƛƴǳƻǳǎ ŦƭǳŎǘǳŀǘƛƻƴ ƻŦ ǘƘŜ ŜȄǇe-
rience as gathered by the conscience. In this respect, it is never 
wholly identifiable to an isolated systemέ (Heisenberg, 1984: 166).   

                                                           
3
 Trans. from German and introduction by Catherine Chevalley. German 

original edition: Ordnung der Wirklichkeit, Munich, R. Piper GmbH§KG, 
1989. Published first in W. Heisenberg Gesammelte Werke, Vol. C-I : Phy-
sik und Erkenntnis, 1927-1955, ed. W. Blum, H. P. Dürr, and H. Rechen-
berg, R. Piper, Munich: GmbH§KG, 1984, 218-306. A translation in English 
of this book can be found on the Internet page http://werner-
heisenberg.unh.edu/t-OdW-english.htm#seg01 (accessed on May 2, 
2014). 
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As written by Catherine Chevalley, who wrote the Introduction to 
ǘƘŜ CǊŜƴŎƘ ǘǊŀƴǎƭŀǘƛƻƴ ƻŦ IŜƛǎŜƴōŜǊƎϥǎ ōƻƻƪΣ άŦƻǊ ƘƛƳΣ ǘƘŜ ǎŜƳŀn-
ǘƛŎ ŦƛŜƭŘ ƻŦ ǘƘŜ ǿƻǊŘ ΨǊŜŀƭƛǘȅΩ ƛƴŎƭǳŘŜŘ ŜǾŜǊȅǘƘƛƴƎ ƎƛǾŜƴ ǘƻ ǳǎ ōȅ 
experience taken in its largest meaning, from experience of the 
world to that of ǘƘŜ ǎƻǳƭΩǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ƻǊ ƻŦ ǘƘŜ ŀǳǘƻƴƻƳƻǳǎ 
signification of the symōƻƭǎέ (Heisenberg, 1984: 145). 

In agreement with Husserl, Heidegger, Gadamer and Cassirer 
(whom he knew personally), Heisenberg states ceaselessly that 
one has to suppress any rigid distinction between Subject and Ob-
ject. He also states that one has to end with the privileged refer-
ence on the outer material world and that the only approaching 
manner for the sense of reality is to accept its division in regions 
and levels.  

Heisenberg makeǎ ǘƘŜ ŘƛǎǘƛƴŎǘƛƻƴ ōŜǘǿŜŜƴ άǊŜƎƛƻƴǎ ƻŦ ǊŜŀƭƛǘȅέ όder 
Bereich der Wirklichkeitύ ŀƴŘ άƭŜǾŜƭǎ ƻŦ ǊŜŀƭƛǘȅέ όdie Schicht der 
Wirklichkeit).  

ά.ȅ ǊŜƎƛƻƴǎ ƻŦ ǊŜŀƭƛǘȅΣέ ǿǊƛǘŜǎ IŜƛǎŜƴōŜǊƎΣ άǿŜ ǳƴŘŜǊǎǘŀƴŘ ŀƴ Ŝn-
semble of nomological connections. These regions are generated 
by groups of relations. They overlap, adjust, cross, always respect-
ing the principle of non-ŎƻƴǘǊŀŘƛŎǘƛƻƴΦέ ¢ƘŜ ǊŜƎƛƻƴǎ ƻŦ ǊŜŀƭƛǘȅ ŀǊŜΣ 
in fact, strictly equivalent to the levels of organization of the sys-
temic thinking.  

Heisenberg is conscious that simple consideration of the existence 
of regions of reality is not satisfactory because they will put clas-
sical and quantum mechanics on the same plane. It is for this es-
sential reason that he was regrouping these reality regions into 
different levels of Reality.  

Heisenberg regroups the numerous regions of reality into three 
distinct levels.  

άLǘ ƛǎ ŎƭŜŀǊέ, wrote Heisenberg,  

that the ordering of the regions has to substitute the gross division 
of world into a subjective reality and an objective one and to 
stretch itself between these poles of subject and object in such a 
manner that at its inferior limit are the regions where we can 
completely objectify. In continuation, one has to join regions 
where the states of things could not be completely separated from 
the knowledge process during which we are identifying them. Fi-
nally, on the top, have to be the levels of Reality where the states 
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of things are created only in relation with the knowledge process 
(Heisenberg, 1984: 372). 

The first level of Reality in the Heisenberg model corresponds to 
the states of things, which are objectified independently of the 
knowledge process. At this first level he situates classical mechan-
ics, electromagnetism and the two relativity theories of Einstein; in 
other words classical physics. The second level of Reality corres-
ponds to the states of things inseparable from the knowledge 
process. Here he situates quantum mechanics, biology and the 
consciousness sciences. Finally, the third level of Reality corres-
ponds to the states of things created in relation with the know-
ledge process. On this level of Reality he situates philosophy, art, 
ǇƻƭƛǘƛŎǎΣ ΨDƻŘΩ ƳŜǘŀǇƘƻǊǎΣ ǊŜƭƛƎƛƻǳǎ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎŜ ŀƴŘ ƛƴǎǇƛǊŀǘƛƻƴ Ŝx-
perience.  

One has to note that the religious experience and the inspiration 
experience are difficult to assimilate to a level of Reality. They ra-
ther correspond to the passage between different levels of Reality 
in the zone of non-resistance.  

It is important to underline in this context, that Heisenberg proves 
a high respect for rŜƭƛƎƛƻƴΦ Lƴ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ǘƻ ǘƘŜ ǇǊƻōƭŜƳ ƻŦ DƻŘΩǎ ŜȄƛs-
tence, he wrote:  

This belief is not at all an illusion, but is only the conscious accep-
tance of a tension never realized in reality, tension which is objec-
tive and which advances in an independent way of the humans, 
that we are, and which is yet at its turn nothing but the content of 
our soul, transformed by our soul (Heisenberg, 1984: 235).  

The expression used by Heisenberg -άŀ ǘŜƴsion never realized in 
ǊŜŀƭƛǘȅέ- ƛǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƭȅ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘΦ Lǘ ŜǾƻƪŜǎ άwŜŀƭέ ŀǎ ŘƛǎǘƛƴŎǘ ŦǊƻƳ 
άwŜŀƭƛǘȅέΦ  

CƻǊ IŜƛǎŜƴōŜǊƎΣ ǘƘŜ ǿƻǊƭŘ ŀƴŘ DƻŘ ŀǊŜ ƛƴŘƛǎǎƻƭǳōƭȅ ƭƛƴƪŜŘΥ άǘƘƛǎ 
ƻǇŜƴƛƴƎ ǘƻ ǘƘŜ ǿƻǊƭŘ ǿƘƛŎƘ ƛǎ ŀǘ ǘƘŜ ǎŀƳŜ ǘƛƳŜ ǘƘŜ ΨǿƻǊƭŘ ƻŦ DƻŘΩΣ 
finally also remains the highest happiness that the world could 
offer us: the conscience of ōŜƛƴƎ ƘƻƳŜέ (Heisenberg, 1984: 387). 

He remarks that the Middle Age made the choice of religion and 
the 17th century made the choice of science, but today any choice 
or criteria for values has vanished.  

IŜƛǎŜƴōŜǊƎ ŀƭǎƻ ƛƴǎƛǎǘǎ ƻƴ ǘƘŜ ǊƻƭŜ ƻŦ ƛƴǘǳƛǘƛƻƴΥ άhnly intuitive 
ǘƘƛƴƪƛƴƎΣέ ǿǊƻǘŜ IŜƛǎŜƴōŜǊƎΣ άŎŀƴ Ǉŀǎǎ ƻǾŜǊ ǘƘŜ ŀōȅǎǎ ǘƘŀǘ ŜȄƛǎǘǎ 
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between the concepts system already known and the new con-
cepts system; the formal deduction is helpless on throwing a 
ōǊƛŘƎŜ ƻǾŜǊ ǘƘƛǎ ŀōȅǎǎέ (Heisenberg, 1984: 261). 

 

4. Towards a Unified Theory of Levels of Reality  

Transdisciplinarity is founded upon three axioms (Nicolescu: 1996):  

1. The ontological axiom: There are different levels of Reality of the 
Subject and, correspondingly, different levels of Reality of the Ob-
ject.  

2. The logical axiom: The passage from one level of Reality to 
another is insured by the logic of the included middle.  

3. The epistemological axiom: The structure of the totality of levels 
of Reality appears, in our knowledge of nature, of society and of 
ourselves, as a complex structure: every level is what it is because 
all the levels exist at the same time.  

The introduction of the levels of Reality induces a multidimension-
al and multi-referential structure of Reality. Both the notions of 
ǘƘŜ ΨwŜŀƭΩ ŀƴŘ ΨƭŜǾŜƭǎ ƻŦ wŜŀƭƛǘȅΩ ǊŜƭŀǘŜ ǘƻ ǿƘŀǘ ƛǎ ŎƻƴǎƛŘŜǊŜŘ ǘƻ ōŜ 
ǘƘŜ ΨƴŀǘǳǊŀƭΩ ŀƴŘ ǘƘŜ ΨǎƻŎƛŀƭΩ ŀƴŘ ƛǎ ǘƘŜǊŜŦƻǊŜ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ ǘƻ ǘhe 
study of nature and society (Cilliers, Nicolescu, 2012: 711-718).  

Every level is characterized by its incompleteness: the laws govern-
ing this level are just a part of the totality of laws governing all 
levels. And even the totality of laws does not exhaust the entirety 
of Reality: we have also to consider the Subject and its interaction 
with the Object. Knowledge is forever open.  

The zone between two different levels and beyond all levels is a 
zone of non-resistance to our experiences, representations, de-
scriptions, images, and mathematical formulations.  

The unity of levels of Reality of the Object and its complementary 
zone of non-resistance constitutes what we call the transdiscipli-
nary Object.  

In agreement with the phenomenology of Edmund Husserl (1859-
1938) (1966), one asserts that the different levels of Reality of the 
Object are accessible to our knowledge thanks to the different 
levels of perception which are potentially present in our being. 
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These levels of perception permit an increasingly general, unifying, 
encompassing vision of Reality, without ever entirely exhausting it. 
In a rigorous way, these levels of perception are, in fact, levels of 
Reality of the Subject.  

As in the case of levels of Reality of the Object, the coherence of 
levels of Reality of the Subject presupposes a zone of non-
resistance to perception.  

The unity of levels of levels of Reality of the Subject and this com-
plementary zone of non-resistance constitutes what is called the 
transdisciplinary Subject.  

The two zones of non-resistance of transdisciplinary Subject and 
Object must be identical for the transdisciplinary Subject to com-
municate with the transdisciplinary Object. A flow of conscious-
ness that coherently cuts across different levels of Reality of the 
Subject must correspond to the flow of information coherently 
cutting across different levels of Reality of the Object. The two 
flows are interrelated because they share the same zone of non-
resistance.  

Knowledge is neither exterior nor interior: it is simultaneously ex-
terior and interior. Studies of the universe and of the human being 
sustain one another.  

The zone of non-resistance plays the role of a third between the 
Subject and the Object, an Interaction term which allows the unifi-
cation of the transdisciplinary Subject and the transdisciplinary 
Object while preserving their difference. In the following this Inte-
raction term is called the Hidden Third.  

There is a big difference between the Hidden Third and the in-
cluded third: the Hidden Third is a-logical, because it is entirely 
located in the area of nonresistance, while the included third is 
logical, because it refers to the contradictories A and non-A, lo-
cated in the area of resistance. But there is also one similarity. 
Both of them unite contradictories: A and non-A in the case of the 
included third, and Subject and Object in the case of the Hidden 
Third. The Subject and the Object are the supreme contradictories: 
they do not only cross the area of resistance, but also that of non-
resistance. Thus, it is understandable why in the view of some 
Christian thinkers, such as Jacob Boehme, when God decides to 
create the world (and thus to know Himself), He places the contra-
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diction at the origin of the world. It is understandable also why the 
Hidden Third is the one that gives meaning to the included third, 
because, in order to unite the contradictories A and non-A, located 
in the area of resistance, it must cross the area of nonresistance: 
the included third is actually a άmiddle-without-nameέ. This is pre-
cisely where lies the great difficulty of formulating a true logic of 
the included middle, which must necessarily integrate the discon-
tinuous leap between the levels of Reality. This new logic will be a 
trans-categorical one. If the compatibility between the levels of 
Reality and the included third is certain, however, their reconnec-
tion inside certain logic will not be achievable according to the 
patterns of the known logics. Despite the efforts made so far, the 
problem remains open (Brenner, 2008).  

The role of the Hidden Third and of the included middle in the 
transdisciplinary approach of Reality is, after all, not so surprising. 
The words three and trans have the same etymological root: 
άǘƘǊŜŜέ ƳŜŀƴǎ άǘƘŜ ǘǊŀƴǎƎǊŜǎǎƛƻƴ ƻŦ ǘǿƻΣ ǿƘŀǘ ƎƻŜǎ ōŜȅƻƴŘ ǘǿƻΦέ 
Transdisciplinarity means transgression of duality opposing binary 
pairs: subject-object, subjectivity-objectivity, matter-conscious, 
nature-divine, simplicity-complexity, reductionism-holism, diversi-
ty-unity. This duality is transcended by the open unity that encom-
passes both the Universe and the human being.  

The Hidden Third, in its relationship with the levels of Reality, is 
fundamental for the understanding of unus mundus described by 
cosmodernity. Reality is simultaneously a single and a multiple 
One. If one remains confined to the Hidden Third, then the unity is 
undifferentiated, symmetric, situated in the non-time. If one re-
mains confined to the levels of Reality, there are only differences, 
asymmetries, located in time. To simultaneously consider the le-
vels of reality and the Hidden Third introduces a breaking in the 
symmetry of unus mundus. In fact, the levels of Reality are gener-
ated precisely by this breaking of symmetry introduced by time.  

The ternary partition {Subject, Object, Hidden Third} is, of course, 
different from the binary partition {Subject vs. Object} of classical, 
modern metaphysics.  

Transdisciplinarity leads to a new understanding of the relation 
between Subject and Object, which is illustrated in Figure 4. 
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Fig. 4. The relation between Subject and Object in cosmodernity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the transdisciplinary approach, the Subject and the Object are 
immersed in the Hidden Third.  

The transdisciplinary Subject and its levels, the transdisciplinary 
Object and its levels, and the Hidden Third define the transdiscipli-
nary Reality or trans-Reality (see Figure 5).  

Fig. 5. Trans-Reality 
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In Figure 5, the Hidden Third is constituted by the point X of con-
tact between Object and Subject, the zone of non-resistance be-
tween the Object and the Subject and the zone of non-resistance 
between the levels of Reality.  

The incompleteness of the general laws governing a given level of 
Reality signifies that, at a given moment of time, one necessarily 
discovers contradictions in the theory describing the respective 
level: one has to assert A and non-A at the same time. It is the 
included third logic which allows us to jump from one level of Real-
ity to another level of Reality.  

All levels of Reality are interconnected through complexity. In fact, 
complexity is a modern form of the very ancient principle of uni-
versal interdependence. The principle of universal interdepen-
dence entails the maximum possible simplicity that the human 
mind could imagine, the simplicity of the interaction of all levels of 
reality. This simplicity cannot be captured by mathematical lan-
guage, but only by symbolic language.  

The transdisciplinary theory of levels of Reality appears to be con-
ciliating reductionism with non-reductionism. It is, in some as-
pects, a multi-reductionist theory, via the existence of multiple, 
discontinuous levels of Reality. However, it is also a non-
reductionist theory, via the Hidden Third, which restores the con-
tinuous interconnectedness of Reality. The reductionism/non-
reductionism opposition is, in fact, a result of binary thinking, 
based upon the excluded middle logic. The transdisciplinary theory 
of levels of Reality allows us to define, in such a way, a new view 
on Reality, which can be called trans-reductionism (Nicolescu: 
2008, 11-26.).  

The transdisciplinary notion of levels of Reality is incompatible 
with reduction of the spiritual level to the psychical level, of the 
psychical level to the biological level, and of the biological level to 
the physical level. Still these four levels are united through the 
Hidden Third. However, this unification cannot be described by a 
scientific theory. By definition, science excludes non-resistance. 
Science, as is defined today, is limited by its own methodology.  

The transdisciplinary notion of levels of Reality leads also to a new 
vision of Personhood, based upon the inclusion of the Hidden 
Third. The unification of the Subject is performed by the action of 
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the Hidden Third, which transforms knowledge in understanding. 
ά¦ƴŘŜǊǎǘŀƴŘƛƴƎέ means fusion of knowledge and being.  

In the transdisciplinary approach, the Hidden Third appears as the 
source of knowledge but, in its turn, needs the Subject in order to 
know the world: the Subject, the Object and the Hidden Third are 
inter-related.  

The human person appears as an interface between the Hidden 
Third and the world. The erasing of the Hidden Third in knowledge 
signifies a one-dimensional human being, reduced to its cells, neu-
rons, quarks and elementary particles.  

This trans-Reality is the foundation of a new era ςthe cosmodern 
era-. Cosmodernity means essentially that all entity in the universe 
is defined by its relation to the other entities. The human being, in 
turn, is related as a person to the Great Other, the Hidden Third. 
The idea of cosmos is therefore resurrected. This is the reason why 
L ƛƴǘǊƻŘǳŎŜŘ ǘƘŜ ǿƻǊŘ άŎƻǎƳƻŘŜǊƴƛǘȅέ ƛƴ мффпΣ ƛƴ ŀ ōƻƻƪ ƻŦ ŀǇƘƻr-
isms called Poetical Theorems (Nicolescu: 1994).  

The present book gives the scientific and philosophical foundations 
of cosmodernity. The arguments coming from the contemporary 
American literature, exposed in the book Cosmodernism by Chris-
tian Moraru (2011) are excellent and necessary complements.  

By analyzing American narrative in the late-globalization era, Mo-
ǊŀǊǳ ƛŘŜƴǘƛŦȅ ǎŜǾŜǊŀƭ ŀȄŜǎ ƻŦ Ƙƛǎ ōƻƻƪΥ ά¢ƘŜǎŜ ŀȄŜǎ όa) thematize 
the cosmodern as a mode of thinking about the world and its cul-
ture, about cultural perception, self-perception, and identity; (b) 
forefront, accordingly, the intersubjective-communicational, dy-
namic dimension of cosmodernism; and (c) articulate the cosmo-
dern imaginary into five regimes of relatedness, or subimaginaries: 
ǘƘŜ άƛŘƛƻƳŀǘƛŎΣέ ǘƘŜ άƻƴƻƳŀǎǘƛŎΣέ ǘƘŜ άǘǊŀƴǎƭŀǘƛƻƴŀƭΣέ ǘƘŜ άǊŜŀŘŜr-
lyΣέ ŀƴŘ ǘƘŜ άƳŜǘŀōƻƭƛŎέ (Moraru, 2011: 8). The cosmodern mind is 
ŀ άǾŜƘƛŎƭŜ ŦƻǊ ŀ ƴŜǿ ǘƻƎŜǘƘŜǊƴŜǎǎ ŦƻǊ ŀ ǎƻƭƛŘŀǊƛty across political, 
ethnic, racial, reliƎƛƻǳǎΣ ŀƴŘ ƻǘƘŜǊ ōƻǳƴŘŀǊƛŜǎέ (Moraru, 2011: 5). A 
άƴŜǿ ƎŜƻƳŜǘǊȅ ƻŦ ΨǿŜΩέ (Moraru, 2011: 7) and a powerful with-
ness (Moraru, 2011: 23, 57) distinguish cosmodernity from mod-
ernity or post-modernity. All cultures are inter-related. Cosmoder-
nity is, by its very nature, transcultural and transreligious. In 
agreement with what is said in the present book, Moraru asserts 
ǘƘŀǘ άΧcosmodern rationality is relational. In cosmodernism, rela-
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tio is a new, sui generis ratio mundiέ (Moraru, 2011: 29). Modern 
rationality is metamorphosed in relationality. Moraru coins the 
ǾŜǊȅ ŜǾƻŎŀǘƛǾŜ ǿƻǊŘ άǇƻŜǘƘƛŎǎέ (Moraru, 2011: 55) and he stresses 
ǘƘŀǘ άΧcosmodernism is best understood as an ethical rather than 
άǘŜŎƘƴƛŎŀƭέ ǇǊƻƧŜŎǘΦ ¢Ƙƛǎ ǇǊƻƧŜŎǘ Ƙŀǎ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀōƭŜ ōŜŀǊƛƴƎǎ ƻƴ Ƙƻǿ 
we think not just about the subject but also about discourse, histo-
ry, culture, community, patrimony, and traditionέ (Moraru, 2011: 
316). The ethical imperative of cosmodernity is that of together-
ness (Moraru, 2011: 304)Φ ¢ƘŜ ŜƴǘƛǊŜ ǿƻǊƭŘΣ ƻǳǊ ǿƻǊƭŘΣ ƛǎ ŀ άǿŜō ƻŦ 
ƛŘŜŀǎ ŀƴŘ ƛƳŀƎŜǎέ (Moraru, 2011: 312), of people, cultures, reli-
gions, and spiritualities.  

The originŀƭ ƛƴ {ǇŀƴƛǎƘ ά¢ŜǊŎŜǊƻ ƻŎǳƭǘƻέ ǿŀǎ ǇǳōƭƛǎƘŜŘ ƛƴ No tin-
guis res a les mans (Sabadell, Spain: Papers de Versàlia, 2010, 35).  

Poets and writers perceive better than scientists all the potentiali-
ties of cosmodernity and of the Hidden Third. The great Spanish 
poet Clara Janés (b. 1940), who integrated the scientific vision of 
the world in her poetry (1999), wrote a wonderful poem entitled 
ά¢ƘŜ IƛŘŘŜƴ ¢ƘƛǊŘέ (Janés, [2014]):  
 

To rest in the green  
of the forest,  
in the bird which calls out the alphabet,  
in the suspended drops of water,  
letters  
beyond the concept  
descending on the foliage,  
like a gentle breath  
which tempers  
the dark swirling  
of the word.  
Return to me you virginal call  
in the form  
of pure resound  
piercing the heart  
and filling it with communicant light  
abolishing the limits  
established by the other  
through enunciation.  
And you, tired mouth,  
follow attentively  
the secret of the waves  
and learn  
transparency.  
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5. At the threshold of New Renaissance  

The unified theory of levels of Reality (Nicolescu, 2014) is valid in 
all fields of knowledge, which, at the beginning of the 21st century, 
involve more than 8.000 academic disciplines, every discipline 
claiming its own truths and having its own laws, norms and termi-
nology. The transdisciplinary theory of levels of Reality is a good 
starting point for erasing the fragmentation of knowledge, and 
therefore the fragmentation of the human being.  

In this context, the dialogue of transdisciplinarity with apophatic 
thinking will be, of course, very useful. The Hidden Third is a basic 
apophatic feature of the unified knowledge (Nicolescu: 2006, 19-
29). The dialogue with biosemiotics, as developed for example, in 
the stimulating book Signs of Meaning in the Universe of Jesper 
Hoffmeyer (1993), is also important. Biosemiotics is transdiscipli-
nary by its very nature (2007).We live in the semiosphere, as much 
we live in the atmosphere, hydrosphere and biosphere. The hu-
man being is the unique being in the universe that is able to con-
ceive an infinite wealth of possible worlds. These possible worlds 
certainly correspond to different levels of Reality. Powerful con-
cepts elaborated by biosemioticians, like semiotic freedom, could 
ƭŜŀŘ ǳǎ ǘƻ ǳƴŘŜǊǎǘŀƴŘ ǿƘŀǘ άǇŜǊǎƻƴƘƻƻŘέ could mean.  

ά²Ƙŀǘ ƛǎ wŜŀƭƛǘȅΚέ ŀǎƪs Peirce (Eisele, edc., 1976: 383-384). He tells 
us that perhaps there is nothing at all which corresponds to Reali-
ty. It may be just a working assumption in our desperate tentative 
knowing. But if there is a Reality, says Peirce, it has to consist in 
the fact that the world lives, moves and has in itself a logic of 
events, which corresponds to our reason. Peirce's view on reason 
totally corresponds to the cosmodern view on Reality.   

A unified theory of levels of Reality is crucial in building sustainable 
development and sustainable futures. The considerations made 
until now in these matters are based upon reductionist and binary 
thinking: everything is reduced to society, economy and environ-
ment. The individual level of Reality, the spiritual level of Reality 
and the cosmic level of Reality are completely ignored. Sustainable 
futures, so necessary for our survival, can only be based on a uni-
fied theory of levels of Reality.  

The consequences on ethics of such a vision of Reality are crucial in 
the context of Anthropocene, of the existence of the danger, for 



CIECAL /  Revista Vectores de Investigación             
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 11 No. 11 

 

      Vectores 
de investigación 

 

29 

the first time of history, of the annihilation of the entire human 
species (Hamilton, 2010). As Clive Hamilton writes, it is difficult to 
accept the idea that human beings can change the composition of 
the atmosphere of the earth to a point of destroying their own 
civilization and also the human species. One can predict the eleva-
tion of the sea level by several meters during this century and the 
total dissolution of the Arctic ice in one or two decades. One can 
even predict that the ice of the entire planet will disappear in sev-
eral centuries, leading to elevation of see level of around 70 me-
ters. From my point of view, in agreement with Clive Hamilton, it is 
not the technology which will save our species but a radical change 
of our vision of Reality. Reality is One. For a sustainable future, we 
have to consider simultaneously all levels of Reality and also the 
Hidden Third.  

We are part of the ordered movement of Reality. Our freedom 
consists in entering into the movement or perturbing it. We can 
respond to the movement or impose our will of power and domi-
nation. Our responsibility is to build sustainable futures in agree-
ment with the overall movement of Reality.  

We are witnessing a new era -cosmodernity- founded on a new 
vision of the contemporary interaction between science, culture, 
spirituality, religion, and society. The old idea of cosmos, in which 
we are active participants, is resurrected.   

Reality is plastic. Reality is not something outside or inside us: it is 
simultaneously outside and inside. We are part of this Reality that 
changes due to our thoughts, feelings and actions. This means that 
we are fully responsible for what Reality is. The world moves, lives 
and offers itself to our knowledge thanks to some ordered struc-
tures of something that is, though, continually changing. Reality is 
therefore rational, but its rationality is multiple, structured on le-
vels. It is the logic of the included middle that allows our reason to 
move from one level to another.  

The levels of Reality correspond to the levels of understanding, in a 
fusion of knowledge and being. All levels of Reality are interwoven. 
The world is at the same time knowable and unknowable.  

The Hidden Third between Subject and Object denies any rationali-
zation. Therefore, Reality is also trans-rational. The Hidden Third 
conditions not only the flow of information between Subject and 



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 11 No. 11 
 

Vectores 
 

30 

Object, but also the one between the different levels of reality of 
the Subject and between the different levels of reality of the Ob-
ject. The discontinuity between the different levels is compensated 
by the continuity of information held by the Hidden Third. Source 
of Reality, the Hidden Third feeds itself from this Reality, in a cos-
mic breath which includes us and the universe.  

The irreducible mystery of the world coexists with the wonders 
discovered by reason. The unknown enters every pore of the 
known, but without the known, the unknown would be a hollow 
word. Every human being on this Earth recognizes his/her face in 
any other human being, independent of his/her particular religious 
or philosophical beliefs, and all humanity recognizes itself in the 
infinite Otherness.  

A new spirituality, free of dogmas, is already potentially present on 
our planet. There are exemplary signs and arguments for its birth, 
from quantum physics till theater, literature and art (Nicolescu, 
2014). We are at the threshold of a true New Renaissance, which 
asks for a new, cosmodern consciousness.  
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RESUMEN En el momento actual muchos 
estudiosos trabajan para entender cómo 
funciona el cerebro humano, incluida la 
cuestión de cómo se produce el lenguaje. 
Lo que intentan comprender en particular 
es el misterio de la conciencia humana. En 
mi libro Kant y el ornitorrinco hablo  de 
personas que estudian los secretos del 
ŎŜǊŜōǊƻ ƘǳƳŀƴƻ ƻΣ ŎƻƳƻ ȅƻ ƭƻ ƭƭŀƳƻΣ άƭŀ 
ŎŀƧŀ ƴŜƎǊŀέΦ [ƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ŘŜŘƛŎŀŘƻǎ ŀ 
este quehacer están avanzando a pasos 
agigantados. 

 
ABSTRACT  
Nowadays, many scholars work in order to 
understand how the human brain works, 
including the issue of how language is 
produced. In my book Kant and the platy-
pus I speak about people who study the 
ǎŜŎǊŜǘǎ ƻŦ ƘǳƳŀƴ ōǊŀƛƴ ƻǊΣ ŀǎ L Ŏŀƭƭ ƛǘΣ άǘƘŜ 
black bƻȄέΦ {ŎƛŜƴǘƛǎǘǎ ŀǊŜ ƳŀƪƛƴƎ ōƛƎ ǎǘŜǇǎ 
forward in this domain. 
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1. Predicción: Cerebro humano y lenguaje  

Yo no trabajo directamente en descifrar el funcionamiento de la 
άcaja negraέ. A diferencia de los científicos cognitivos, no estudio 
sinapsis y neuronas. De lo que yo me ocupo, más bien, es de estu-
diar el output y el imput de la caja negra. Pero las investigaciones 
sobre la caja negra están avanzando en un sentido que está cam-
biando gradualmente muchas de nuestras ideas. Es difícil saber 
hoy día la manera precisa en que estos descubrimientos de las 
ciencias cognitivas van a modificar las ideas en filosofía, semiótica 
y lingüística. Es posible que afloren hechos completamente nue-
vos; que algunas de las divisiones del conocimiento desaparezcan. 

Tengo que decir que procuro no hacer clases de predicciones. Ima-
ginemos simplemente lo que ocurrió cuando se inventó el dirigible. 
Qué cosa más maravillosa, pensó la gente, poder viajar por el aire 
como los pájaros. Y entonces se descubrió que el zepelín era un 
intento que resultó sin porvenir. El invento que sobrevivió fue el 
aeroplano. 

Cuando aparecieron los primeros dirigibles, la gente creyó que se 
produciría una progresión lineal a partir de ahí, un avance hacia 
modelos más refinados y más rápidos. Pero no fue así. Por el con-
trario, en un momento dado se produjo un desarrollo lateral. Des-
pués de que el Hindeburg fuera pasto del fuego en 1937 (causando 
la muerte de 35 personas), las cosas empezaron a evolucionar en 
otra dirección. Hubo un momento en que lo más lógico parecía ser 
pensar que había que ser más ligero que el aire para poder volar 
por el cielo; pero resulto que había que ser más pesado que el aire 
para lograr que el vuelo funcionara bien. 

La moraleja de esta historia es que en filosofía y en ciencias hay 
que tener mucho cuidado para no enamorarse del propio zepelín. 

 

2. Ideas 

Las άiŘŜŀǎέ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘŀǎ ǇƻǊ Ŝƭ ǇǊƻǇƛƻ ¦ƳōŜǊǘƻ 9ŎƻΣ ŜȄǇǳŜǎǘŀǎ Ŝƴ ǎǳǎ 
diferentes libros, así como las expresadas en entrevistas y en la web, tal 
como las selecciona y presenta en: http://www.goodreads.com/author 
/quotes/1730.Umberto_Eco?page=1 y www.umbertoeco.com/en/um-
berto-eco-quotes.html, las clasifica y ordena Fernández-Carrión en torno 
a los libros a las que pertenecen; en caso de contar con varias traduccio-
nes, se dará preferencia al español, seguido del inglés, italiano y del resto 
de idiomas. 

http://www.goodreads.com/author/quotes/1730.Umberto_Eco?page=1
http://www.goodreads.com/author/quotes/1730.Umberto_Eco?page=1
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De la numerosa bibliografía que existe de Umberto Eco, el autor destaca 
las ideas expresadas en unos pocos libros por encima del resto (indicán-
dose entre paréntesis las autocitas que se hace de cada uno de ellos): 
Ideas

4
 (40), The Name of the Rose (35), Postscript to ά¢ƘŜ bŀƳŜ ƻŦ ǘƘŜ 

wƻǎŜέ (7), Foucault's Pendulum (25), The Mysterious Flame of Queen Loa-
na (3), Baudolino (3), The Island of the Day Before (15), The Searh for the 
Perfect Language (1), How to Travel With a Salmon&Other Essays (2), 
Serendipities: Language and Lunacy (1), Five Moral Pieces (1), Art and 
Beauty in the Middle Ages (3), Il cimitero di Praga (6), Non sperate di 
liberarvi dei libri (2), Pastiches et Postiches (1), La Guerre du faux (1), Die 
Kunst des Bücherliebens (1). Los tres libros más citados por el propio Eco 
son The Name of the Rose (33), Foucault's Pendulum (25) y The Island of 
the Day Before (15). Llama la atención que de su obra Foucault's Pendu-
lum escoja muchas de sus ideas traducidas al ruso, en cambio en Art and 
Beauty in the Middle Ages lo haga en español. De las obras que cita una 
sola idea, en tres ocasiones lo hace en inglés (The Searh for the Perfect 
Language, Serendipities: Language and Lunacy  y Five Moral Pieces), dos 
en francés (Pastiches et Postiches y La Guerre du faux) y una en alemán 
(Die Kunst des Bücherliebens). Es igualmente significativo cómo Eco en la 
selección de sus propias ideas que hace pública, escoge en primer lugar y 
de forma más numerosa las que presenta en las novelas: El nombre de la 
rosa, El péndulo de Foucault, La isla del día de antes, etc., que las que 
muestra en ensayos: The Searh for the Perfect Language, etc.), con ello se 
da la impresión de que es un autor -como el mismo aluda de alguna for-
ma expresa en su !Ǉƻǎǘƛƭƭŀǎ ŀ ά9ƭ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭŀ Ǌƻǎŀέ- que busca la noto-
riedad histórica ςno hablo del éxito simplemente-, por encima de la eru-
dición e incluso de la investigación científica desarrolla ésta última en 
libros científicos del reconocimiento, como: Tratado de semiótica gene-
ral, El superhombre de masasΧ Ƙŀǎǘŀ Ŝƭ Ƴǳȅ ŎƻƴƻŎƛŘƻ ȅ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ Ŝƴ ƴu-
merosas universidades del mundo, durante el último cuarto del siglo XX: 
Cómo se hace una tesis, técnicas y procedimientos de investigación, estu-
dio y escritura.  

Otro detalle sorpresivo, con respecto a las fuentes escogidas para selec-
cionar sus ideas, es que lo hace mayoritariamente de las novelas El nom-
bre de la rosa (35) y El péndulo de Foucault (25), mientras que con res-
pecto a la primera, no alude en ningún caso al contenido de su trabajo 
colateral denominado 9ƴǎŀȅƻǎ ǎƻōǊŜ ά9ƭ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭŀ Ǌƻǎŀέ, y lo hace de 
forma reducida (7) de la !Ǉƻǎǘƛƭƭŀǎ ŀ ά9ƭ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭŀ Ǌƻǎŀέ y traducción 
de los textos latinos. 

Algunas de las ideas expresadas por Umberto Eco son aforismos, otros 
pensamientos sobre diferentes temas, crítica de la realidad, acertijos, e 
incluso presenta alguna divagación u ocurrencia intelectual; pero, la ma-
yoría de estas ideas si se analizan en profundidad nos muestran un tras-

                                                           
4
 Son las únicas citas que no pertenecen a ningún libro en particular, sino 

que han sido expresadas por su autor personalmente en la prensa, televi-
ǎƛƽƴ ƻ ƛƴǘŜǊƴŜǘΣ ŎƻƳƻ άǘŜȄǘƻǎ ƭƛōǊŜǎέΦ 
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fondo intelectual y crítico de la realidad, de la cultura, de la ǊŜƭƛƎƛƽƴΧ ȅ de 
la ciencia más trascendente, distinto a veces de lo que aparenta a simple 
vista, y puede tener repercusión en la ciencia, la política y en la vida de 
cualquier ser humano, que pretenda ser distinto a la mediocridad impe-
rante en la actualidad; por tanto, no es extraño que lo haya sido elegido 
como miembro del άForo de Sabiosέ de la Unesco, ni tampoco es casuali-
dad que haya sido profesor visitante de numerosas universidades de 
prestigio internacional y le hayan concedido múltiples reconocimientos: 
premios y nombramientos honoris causa en todo el mundo. Podemos 
terminar diciendo, al igual que lo han hecho otros autores, es άuno de las 
pensadores más destacadosέ del siglo XX. 

Fernández-Carrión 

 

Free ideas 

"Dios ha muerto, el arte dejó de existir, la historia ha llegado a su 
fin, y yo mismo no me siento del todo bien". 

"When men stop believing in God, it isn't that they then believe in 
nothing: they believe in everything".  

"I have come to believe that the whole world is an enigma, a harm-
less enigma that is made terrible by our own mad attempt to in-
terpret it as though it had an underlying truth".    

"The real hero is always a hero by mistake; he dreams of being an 
honest coward like everybody else".  

"Absence is to love as wind is to fire: it extinguishes the little 
flame, it fans the big".  

"All poets write bad poetry. Bad poets publish them, good poets 
burn them".  

"I love the smell of book ink in the morning". 

"I think of the postmodern attitude as that of a man who loves a 
very cultivated woman and knows that he cannot say to her "I love 
you madly", because he knows that she knows (and that she 
knows he knows) that these words have already been written by 
Barbara Cartland. Still there is a solution. He can say "As Barbara 
Cartland would put it, I love you madly". At this point, having 
avoided false innocence, having said clearly it is no longer possible 
to talk innocently, he will nevertheless say what he wanted to say 
to the woman: that he loves her in an age of lost innocence". 
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"Sometimes I look a the Moon, and I imagine that those darker 
spots are caverns, cities, islands, and the places that shine are 
those where the sea catches the light of the sun like the glass of a 
mirror...I would like to tell of war and friendship among the various 
parts of the body, the arms that do battle with the feet, and the 
veins that make love with the arteries or the bones with the mar-
row. All the stories I would like to write persecute me when I am in 
my chamber, it seems as if they are all around me, the little devils, 
and while one tugs at my ear, another tweaks my nose, and each 
says to me, 'Sir, write me, I am beautiful'".  

"Nothing gives a fearful man more courage than another's fear". 

"Where else? I belong to a lost generation and am comfortable 
only in the company of others who are lost and lonely".  

"I seem to know all the cliches, but not how to put them together 
in a believable way. Or else these stories are terrible and grandiose 
precisely because all the cliches intertwine in an unrealistic way 
and you can't disentangle them. But when you actually live a 
cliche, it feels brand new, and you are unashamed". 

"I felt like poisoning a monk". 

"The conquest of learning is achieved through the knowledge of 
languages".  

"Perhaps the mission of those who love mankind is to make people 
laugh at the truth, to make truth laugh, because the only truth lies 
in learning to free ourselves from insane passion for the truth". 

"If you want to become a man of letters and perhaps write some 
Histories one day, you must also lie and invent tales, otherwise 
your History would become monotonous. But you must act with 
restraint. The world condemns liars who do nothing but lie, even 
about the most trivial things, and it rewards poets, who lie only 
about the greatest things".  

"A book is a fragile creature, it suffers the wear of time, it fears 
rodents, the elements and clumsy hands. so the librarian protects 
the books not only against mankind but also against nature and 
devotes his life to this war with the forces of oblivion". 

"Your masters at Oxford have taught you to idolize reason, drying 
up the prophetic capacities of your heart!". 
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"The real hero is always a hero by mistake".  

"That day, I began to be incredulous. Or, rather, I regretted having 
been credulous. I regretted having allowed myself to be borne 
away by a passion of the mind. Such is credulity". 

ά¢ǿƻ ŎƭƛŎƘŜǎ ƳŀƪŜ ǳǎ ƭŀǳƎƘΦ ! ƘǳƴŘǊŜŘ ŎƭƛŎƘŜǎ ƳƻǾe us. For we 
sense dimly that the cliches are talking among themselves, and 
ŎŜƭŜōǊŀǘƛƴƎ ŀ ǊŜǳƴƛƻƴέΦ 

"Le regole per scrivere bene (adattate da Umberto Eco) 1. Evita le 
allitterazioni, anche se allettano gli allocchi. 2. Non è che il con-
giuntivo va evitato, anzi, che lo si usa quando necessario. 3. Evita le 
frasi fatte: è minestra riscaldata. 4. Esprimiti siccome ti nutri. 5. 
Non usare sigle commerciali & abbreviazioni etc. 6. Ricorda (sem-
pre) che la parentesi (anche quando pare indispensabile) inter-
rompe il filo del discorso. 7. Stai attento a non fare... indigestione 
di puntini di sospensione. 8. Usa meno virgolette possibili: non è 
"fine". 9. Non generalizzare mai. 10. Le parole straniere non fanno 
affatto bon ton. 11. Sii avaro di citazioni. Diceva giustamente 
Emerson: "Odio le citazioni. Dimmi solo quello che sai tu". 12. I 
paragoni sono come le frasi fatte. 13. Non essere ridondante; non 
ripetere due volte la stessa cosa; ripetere è superfluo (per ridon-
ŘŀƴȊŀ ǎΩƛƴǘŜƴŘŜ ƭŀ ǎǇƛŜƎŀȊƛƻƴŜ ƛƴǳǘƛƭŜ Řƛ ǉǳŀƭŎƻǎŀ ŎƘe il lettore ha 
già capito). 14. Solo gli stronzi usano parole volgari. 15. Sii sempre 
più o meno specifico. 16. L'iperbole è la più straordinaria delle 
tecniche espressive. 17. Non fare frasi di una sola parola. Eliminale. 
18. Guardati dalle metafore troppo ardite: sono piume sulle scaglie 
di un serpente. 19. Metti, le virgole, al posto giusto. 20. Distingui 
tra la funzione del punto e virgola e quella dei due punti: anche se 
ƴƻƴ ŝ ŦŀŎƛƭŜΦ нмΦ {Ŝ ƴƻƴ ǘǊƻǾƛ ƭΩŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ƛǘŀƭƛŀƴŀ ŀŘŀǘǘŀ ƴƻƴ ǊƛŎo-
rrere mai alƭΩŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŘƛŀƭŜǘǘŀƭŜΥ ǇŜǎƻ ŜΗ ǘŀŎƼƴ ŘŜƭ ōǳǎƻΦ ннΦ 
Non usare metafore incongruenti anche se ti paiono "cantare": 
ǎƻƴƻ ŎƻƳŜ ǳƴ ŎƛƎƴƻ ŎƘŜ ŘŜǊŀƎƭƛŀΦ ноΦ /Ωŝ ŘŀǾǾŜǊƻ ōƛǎƻƎƴƻ Řƛ Řo-
mande retoriche? 24. Sii conciso, cerca di condensare i tuoi pensie-
ri nel minor numero di parole possibile, evitando frasi lunghe τo 
spezzate da incisi che inevitabilmente confondono il lettore poco 
attentoτ affinché il tuo discorso non contribuisca a 
ǉǳŜƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ŝ ŎŜǊǘŀƳŜƴǘŜ όǎǇŜŎƛŜ 
quando inutilmente farcito di precisazioni inutili, o almeno non 
indispensabili) una delle tragedie di questo nostro tempo domina-
to dal potere dei media. 25. Gli accenti non debbono essere nè 
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scorretti nè inutili, perchè chi lo fà sbaglia. 26. Non si apostrofa 
ǳƴΩŀǊǘƛŎƻƭƻ ƛƴŘeterminativo prima del sostantivo maschile. 27. Non 
essere enfatico! Sii parco con gli esclamativi! 28. Neppure i peggio-
ri fans dei barbarismi pluralizzano i termini stranieri. 29. Scrivi in 
modo esatto i nomi stranieri, come Beaudelaire, Roosewelt, 
Niezsche, e simili. 30. Nomina direttamente autori e personaggi di 
cui parli, senza perifrasi. Così faceva il maggior scrittore lombardo 
ŘŜƭ ·L· ǎŜŎƻƭƻΣ ƭΩŀǳǘƻǊŜ ŘŜƭ р ƳŀƎƎƛƻΦ омΦ !ƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭ ŘƛǎŎƻǊǎƻ ǳǎŀ 
la captatio benevolentiae, per ingraziarti il lettore (ma forse siete 
così stupidi da non capire neppure quello che vi sto dicendo). 32. 
/ǳǊŀ ǇǳƴǘƛƭƛƻǎŀƳŜƴǘŜ ƭΩƻǊǘƻƎǊŀŦŦƛŀΦ ооΦ LƴǳǘƛƭŜ ŘƛǊǘƛ ǉǳŀƴǘƻ ǎƻƴƻ 
stucchevoli le preterizioni. 34. Non andare troppo sovente a capo. 
Almeno, non quando non serve. 35. Non usare mai il plurale ma-
jestatis. Siamo convinti che faccia una pessima impressione. 36. 
bƻƴ ŎƻƴŦƻƴŘŜǊŜ ƭŀ Ŏŀǳǎŀ Ŏƻƴ ƭΩŜŦŦŜǘǘƻΥ ǎŀǊŜǎǘƛ ƛƴ ŜǊǊƻǊŜ Ŝ ŘǳƴǉǳŜ 
avresti sbagliato. 37. Non costruire frasi in cui la conclusione non 
segua logicamente dalle premesse: se tutti facessero così, allora le 
premesse conseguirebbero dalle conclusioni. 38. Non indulgere ad 
arcaismi, apax legomena o altri lessemi inusitati, nonché deep 
structures rizomatiche che, per quanto ti appaiano come altrettan-
te epifanie della differanza grammatologica e inviti alla deriva de-
costruttiva ςma peggio ancora sarebbe se risultassero eccepibili 
allo scrutinio di chi legga con acribia ecdoticaς eccedano comun-
que le competente cognitive del destinatario. 39. Non devi essere 
prolisso, ma neppure devi dire meno di quello che. 40. Una frase 
compiuta deve avere". 

"Omne animal triste post coitum".  

"INTERVIEWER/ Do you believe in God?/ ECO/ Why does one love 
a certain person one day and discover the next day that the love is 
gone? Feelings, alas, disappear without justification, and often 
ǿƛǘƘƻǳǘ ŀ ǘǊŀŎŜΦκ Lb¢9w±L9²9wκ LŦ ȅƻǳ ŘƻƴΩǘ ōŜƭƛŜǾŜ ƛƴ DƻŘΣ ǘƘŜƴ 
why have you written at such great length about religion?/ ECO/ 
Because I do believe in religion. Human beings are religious ani-
mals, and such a characteristic feature of human behavior cannot 
be ignored or dismissed". 

"Mystical additions and subtractions always come out the way you 
want". 
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"But I had also learned that freedom of speech means freedom 
from rhetoric". 

ά¢ƘŜ ŎƻƴǘŜƴǘǎ ƻŦ ǎƻƳŜƻƴŜϥǎ ōƻƻƪŎŀǎŜ ŀǊŜ Ǉŀrt of his history, like 
ŀƴ ŀƴŎŜǎǘǊŀƭ ǇƻǊǘǊŀƛǘέΦ 

άL ǎǳǎǇŜŎǘ ǘƘŀǘ ǘƘŜǊŜ ƛǎ ƴƻ ǎŜǊƛƻǳǎ ǎŎƘƻƭŀǊ ǿƘƻ ŘƻŜǎƴΩǘ ƭƛƪŜ ǘƻ 
ǿŀǘŎƘ ǘŜƭŜǾƛǎƛƻƴΦ LΩƳ Ƨǳǎǘ ǘƘŜ ƻƴƭȅ ƻƴŜ ǿƘƻ ŎƻƴŦŜǎǎŜǎέΦ  

"If you want to use television to teach somebody, you must first 
teach them how to use television". 

"De mens bedrijft het kwaad nooit zo hartstochtig en vol overgave 
als wanneer hij dat doet uit godsdienstige overtuiging". 

"Heden ten dage verstaat men onder vrijheid echter de mogelijk-
heid om de geloofsovertuiging en de mening te kiezen die je het 
meest aanstaat en die allemaal inwisselbaar zijn - en het maakt de 
staat niet uit of je vrijmetselaar, christen, Jood of een volgeling van 
de Grote Turk bent. Zo wordt men onverschillig jegens de Waarhe-
id". 

ά! ƭƛōǊŀǊȅϥǎ ƛŘŜŀƭ ŦǳƴŎǘƛƻƴ ƛǎ ǘƻ ōŜ ŀ ƭƛǘǘle bit like a bouquiniste's 
ǎǘŀƭƭΣ ŀ ǇƭŀŎŜ ŦƻǊ ǘǊƻǳǾŀƛƭƭŜǎέΦ 

"If culture did not filter, it would be inane τ as inane as the form-
less, boundless Internet is on its own. And if we all possessed the 
boundless knowledge of the Web, we would be idiots! Culture is 
an instrument for making a hierarchical system of intellectual la-
bor". 

"Pengetahuan Tuhan mewujud dalam pengetahuan manusia". 

"ɾˇ ˎ˒ˍʱ˄ʶʽ ˉˇˎ ˅ʷˊ˖ ˄ hʵʽʰʲʱʸ˖, ʴʽʰˍʾ ʷˍˋʽ ˃ʰʻʰʾ˄˖ ʰˎˍʱ ˉˇˎ 
ʵʶ˄ ˅ ʷˊ˖, ʁ ˄˗ ̍ ˍʰ˄ ɹ ˊʱ˒ʶʽˌ, ɹ ˊʱ˒ʶʽˌ ˃ ˈ˄ˇ h ˎˍʱ ̄ ˇˎ ˅ ʷˊʶʽˌ ̋ ʵέ́Φ 

"Only an unhinged movie survives as a disconnected series of im-
ages, of peaks, of visual icebergs. It should display not one central 
idea but many. It should not reveal a coherent philosophy of com-
position. It must live on, and because of, its glorious ricketiness". 

"Con Cusano si delinea l'immagine di un universo infinitamente 
aperto che ha il centro dappertutto e la circonferenza in nessun 
luogo. Dio, in quanto infinito, supera ogni limitazione e ogni oppo-
sizione. A mano a mano che si aumenta il diametro di un cerchio, 
diminuisce la sua curvatura, e al limite una circonferenza infinita 
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diventa una retta infinita: in Dio si ha la coincidenza degli opposti. 
Se l'universo avesse un centro, sarebbe limitato da un altro univer-
so. Ma nell'universo Dio è centro e circonferenza. La terra non può 
essere il centro dell'universo". 

"Books are not made to be believed, but to be subjected to in-
quiry. When we consider a book, we must ask ourselves not what 
it says, but what it means". 

άIƻȅ ƴƻ ǎŀƭƛǊ Ŝƴ ǘŜƭŜǾƛǎƛƽƴ Ŝǎ ǳƴ ǎƛƎƴƻ de elegancia". 

άtǊƛǾŀŘƻ ŘŜ ǾǳŜǎǘǊŀ ƳƛǊŀŘŀ ǎƻȅ ŎƛŜƎƻ ǇǳŜǎ ƴo me veis, mudo pues 
no me hablais, desmemoriado pues de mí no acordáis". 

 

The Name of the Rose 

"Omnia mundi creatura/ quasi liber et pictura nobis est/ in specu-
lum".  

"What is love? There is nothing in the world, neither man nor Devil 
nor any thing, that I hold as suspect as love, for it penetrates the 
soul more than any other thing. Nothing exists that so fills and 
binds the heart as love does. Therefore, unless you have those 
weapons that subdue it, the soul plunges through love into an 
immense abyss".  

"Books are not meant to be believed, bu to be subjected to in-
quiry. When we consider a book, we mustn't ask ourselves what it 
says but what it means...". 

"Because learning does not consist only of knowing what we must 
or we can do, but also of knowing what we could do and perhaps 
should not do".  

"Until then I had thought each book spoke of the things, human or 
divine, that lie outside books. now I realized that not infrequently 
books speak of books: it is as if they spoke among themselves. In 
the light of this reflection, the library seemed all the more disturb-
ing to me. It was then the place of a long, centuries-old murmur-
ing, an imperceptible dialogue between one parchment and 
another, a living thing, a receptacle of powers not to be ruled by a 
human mind, a treasure of secrets emanated by many minds, sur-
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viving the death of those who had produced them or had been 
their conveyors". 

"A dream is a scripture, and many scriptures are nothing but 
dreams". 

"Love is wiser than wisdom". 

"Then why do you want to know?" Because learning does not con-
sist only of knowing what we must or we can do, but also of know-
ing what we could do and perhaps should not do".  

"True learning must not be content with ideas, which are, in fact, 
signs, but must discover things in their individual truth". 

"The order that our mind imagines is like a net, or like a ladder, 
built to attain something. But afterward you must throw the ladder 
away, because you discover that, even if it was useful, it was mea-
ningless".  

"Monsters exist because they are part of the divine plan, and in 
the horrible features of those same monsters the power of the 
creator is revealed". 

"Show not what has been done, but what can be. How beautiful 
the world would be if there were a proceedure for moving through 
labyrinths". 

"Daytime sleep is like the sin of the flesh; the more you have the 
more you want, and yet you feel unhappy, sated and unsated at 
the same time". 

"A narrator should not supply interpretations of his work; other-
wise he would have not written a novel, which is a machine for 
generating interpretations". 

"Penitenziagite! watch out for the draco who cometh in futurum to 
gnaw your anima! death is super nos! pray the santo pater come 
to liberar nos a malo and all our sin! ha ha, you like this negroman-
zia de domini nostri jesu christi! et anco jois m'es dols e plazer 
m'es dolors...cave el diabolo! semper lying in wait for me in some 
angulum to snap at my heels. But salvatore is not stupidus! bonum 
monsasterium, and aqui refectorium and pray to dominum no-
strum. and the resto is not worth merda. Amen. no?" 
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"This, in fact, is the power of the imagination, which, combining 
the memory of gold with that of the mountain, can compose the 
idea of a golden mountain". 

"We stopped to browse in the cases, and now that William - with 
his new glasses on his nose - could linger and read the books, at 
every title he discovered he let out exclamations of happiness, 
either because he knew the work, or because he had been seeking 
it for a long time, or finally because he had never heard it men-
tioned and was highly excited and titillated. In short, for him every 
book was like a fabulous animal that he was meeting in a strange 
land". 

"How beautiful was the spectacle of nature not yet touched by the 
often perverse wisdom of man!" 

"On sober reflection, I find few reasons for publishing my Italian 
version of an obscure, neo-Gothic French version of a seventeenth 
century Latin edition of a work written in Latin by a German Monk 
toward the end of the fourteenth century...First of all, what style 
should I employ?" 

"I seal that which was not to be said in the tomb that I become". 

"The list could surely go on, and there is nothing more wonderful 
than a list, instrument of wondrous hypotyposis". 

ά!ƴŘ ǎƻ L ŦŜƭƭ ŘŜǾƻǳǘƭȅ ŀǎƭŜŜǇ ŀƴŘ ǎƭŜǇǘ ŀ ƭƻƴƎ ǘƛƳŜΣ ōŜŎŀǳǎŜ ȅƻǳƴƎ 
people seem to need sleep more than the old, who have already 
ǎƭŜǇǘ ǎƻ ƳǳŎƘ ŀƴŘ ŀǊŜ ǇǊŜǇŀǊƛƴƎ ǘƻ ǎƭŜŜǇ ŦƻǊ ŀƭƭ ŜǘŜǊƴƛǘȅέΦ 

άL ŘƛŘ ƴƻǘ ƪƴƻǿ ǘƘŜƴ ǿƘŀǘ .ǊƻǘƘŜǊ ²ƛƭƭƛŀƳ ǿŀǎ ǎŜŜƪƛƴƎΣ ŀƴŘ to tell 
the truth, I still do not know today, and I presume he himself did 
not know, moved as he was solely by the desire for truth, and by 
the suspicion - which I could see he always harbored - that the 
truth was not what was appearing to him at any giveƴ ƳƻƳŜƴǘέΦ 

"There was no plot... and I discovered it by mistake./ William of 
Baskerville". 

"Pengetahuan tidak hanya terdiri atas mengenai apa yang harus 
dan dapat kita lakukan, tetapi juga tahu apa yang mungkin tidak 
usah dilakukan (Kata Willian dalam The Name of the Rose)". 
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"And when someone suggests you believe in a proposition, you 
must first examine it to see whether it is acceptable, because our 
reason was created by God, and whatever pleases our reason can 
but please divine reason, of which, for that matter, we know only 
what we infer from the processes of our own reason by analogy 
and often by negation". 

"The monkish vows keep us far from that sink of vice that is the 
female body, but often they bring us close to other errors. Can I 
finally hide from myself the fact that even today my old age is still 
stirred by the noonday demon when my eyes, in choir, happen to 
linger on the beardless face of a novice, pure and fresh as a mai-
den's?".  

"Quase inebriado, gozava então da sua presença nas coisas que 
via,e através delas desejava-a,satisfazendo-me à vista delas.E,no 
entanto,sentia uma dor,porque ao mesmo tempo sofria por uma 
ausência,mesmo sendo feliz com tantos fantasmas de uma presen-
ça". 

"Mas talvez naquele momento ele não tenha sido capaz de nen-
hum cálculo,o grito que lhe saiu da boca era o grito de sua alma e 
nele e com ele descarregava anos de longos e secretos remor-
sos.Ou seja,após uma vida de incertezas,entusiasmos e desilus-
ões,vilezas e traições,posto diante da inelutabilidade de sua ruí-
na,ele decidia professar a fé de sua juventude,sem mais perguntar 
se era justa ou errada,mas para mostrar a si mesmo que era capaz 
de alguma fé". 

"The print does not always have the same shape as the body that 
impressed it, and it doesn't always derive from the pressure of a 
body. At times it reproduces the impression a body has left in our 
mind: it is the print of an idea". 

"Agora selo o que não devia ser dito, no túmulo em que me tor-
no". 

"The older I grow and the more I abandon myself to God's will, the 
less value intelligence that wants to know and will that wants to 
do; and as the only element of salvation I recognize faith, which 
can wait patiently, without asking too many questions". 

"I returned to the courtyard and saw that the sun had grown 
weaker. Beautiful and clear as it had been, the morning (as the day 
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approached the completion of its first half) was becoming damp 
and misty. Heavy clouds moved from the north and were invading 
the top of the mountain, covering it with a light brume. It seemed 
to be fog, and perhaps fog was also rising from the ground, but at 
that altitude it was difficult to distinguish the mists that rose from 
below and those that come down from above. It was becoming 
hard to discern the bulk of the more distant buildings". 

"We live for books".  

"In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo 
cum libro. (In allem habe ich Ruhe gesucht und sie nirgends gefun-
den, ausser in einer Ecke mit einem Buch)". 

 

tƻǎǘǎŎǊƛǇǘ ǘƻ ά¢ƘŜ bŀƳŜ ƻŦ ǘƘŜ wƻǎŜέ 

"Thus I rediscovered what writers have always known (and have 
told us again and again): books always speak of other books, and 
every story tells a story that has already been told". 

"Entering a novel is like going on a climb in the moutains: you have 
to learn the rhythm of respiration, acquire the pace; otherwise you 
stop right away".  

"Rem tene, verba sequentur: grasp the subject, and the words will 
follow. This, I believe, is the opposite of what happens with poetry, 
which is more a case of verba tene, res sequenter: grasp the 
words, and the subject will follow".  

"When the writer (or the artist in general) says he has worked 
without giving any thought to the rules of the process, he simply 
means he was working without realizing he knew the rules". 

"The author should die once he has finished writing. So as not to 
trouble the path of the text". 

"I lacked the courage to investigate the weaknesses of the wicked, 
because I discovered they are the same as the weaknesses of the 
saintly". 

"...Imagining a medieval story without a fire is like imagining a 
World War II movie in the Pacific without a fighter plane shot 
down in flames". 
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Foucault's Pendulum 

"Hay cosas que ves venir, no es que te enamores porque te ena-
moras, te enamoras porque en ese período tenías una desespera-
da necesidad de enamorarte. En los períodos en que tienes ganas 
de enamorarte debes fijarte bien dónde te metes: como haber 
bebido un filtro, de esos que hacen que uno se enamore del pri-
mero que pasa. Podría ser un ornitorrinco". 

άL ōŜƭƛŜǾŜ ǘƘŀǘ ǿƘŀǘ ǿŜ ōŜŎƻƳŜ ŘŜǇŜƴŘǎ ƻƴ ǿƘŀǘ ƻǳǊ ŦŀǘƘŜǊǎ 
teach us at odd moments, when they aren't trying to teach us. We 
are formed by little scraps of wisdom".  

"We were clever enough to turn a laundry list into poetry".  

Ϧ!ǎ ǘƘŜ Ƴŀƴ ǎŀƛŘΣ ŦƻǊ ŜǾŜǊȅ ŎƻƳǇƭŜȄ ǇǊƻōƭŜƳ ǘƘŜǊŜΩǎ ŀ ǎƛƳǇƭŜ ǎƻƭu-
ǘƛƻƴΣ ŀƴŘ ƛǘΩǎ ǿǊƻƴƎϦ. 

"I believe all sin, love, glory are this: when you slide down the 
knotted sheets, escaping from Gestapo headquarters, and she 
hugs you, there, suspended, and she whispers that she's always 
dreamed of you. The rest is just sex, copulation, the perpetuation 
of the vile species".  

"Any fact becomes important when it's connected to another". 

"The lunatic is all idée fixe, and whatever he comes across confirms 
his lunacy. You can tell him by the liberties he takes with common 
sense, by his flashes of inspiration, and by the fact that sooner or 
later he brings up the Templars". 

"There are four kinds of people in this world: cretins, fools, mo-
ǊƻƴǎΣ ŀƴŘ ƭǳƴŀǘƛŎǎΧ/ǊŜǘƛƴǎ ŘƻƴΩǘ ŜǾŜƴ ǘŀƭƪΤ ǘƘŜȅ ǎƻǊǘ ƻŦ ǎƭƻōōŜǊ ŀƴŘ 
ǎǘǳƳōƭŜΧCƻƻƭǎ ŀǊŜ ƛƴ ƎǊŜŀǘ ŘŜƳŀƴŘΣ ŜǎǇŜŎƛŀƭƭȅ ƻƴ ǎƻŎƛŀƭ ƻŎŎasions. 
¢ƘŜȅ ŜƳōŀǊǊŀǎǎ ŜǾŜǊȅƻƴŜ ōǳǘ ǇǊƻǾƛŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ŦƻǊ ŎƻƴǾŜǊǎŀǘƛƻƴΧ 
Cƻƻƭǎ ŘƻƴΩǘ ŎƭŀƛƳ ǘƘŀǘ Ŏŀǘǎ ōŀǊƪΣ ōǳǘ ǘƘŜȅ ǘŀƭƪ ŀōƻǳǘ Ŏŀǘǎ ǿƘŜƴ 
everyone else is talking about dogs. They offend all the rules of 
ŎƻƴǾŜǊǎŀǘƛƻƴΣ ŀƴŘ ǿƘŜƴ ǘƘŜȅ ǊŜŀƭƭȅ ƻŦŦŜƴŘΣ ǘƘŜȅΩǊŜ ƳŀƎƴifi-
ŎŜƴǘΧaƻǊƻƴǎ ƴŜǾŜǊ Řƻ ǘƘŜ ǿǊƻƴƎ ǘƘƛƴƎΦ ¢ƘŜȅ ƎŜǘ ǘƘŜƛǊ ǊŜŀǎƻƴƛƴƎ 
wrong. Like the fellow who says that all dogs are pets and all dogs 
ōŀǊƪΣ ŀƴŘ Ŏŀǘǎ ŀǊŜ ǇŜǘǎΣ ǘƻƻΣ ǘƘŜǊŜŦƻǊŜ Ŏŀǘǎ ōŀǊƪΧaƻǊƻƴǎ ǿƛƭƭ ƻŎŎa-
ǎƛƻƴŀƭƭȅ ǎŀȅ ǎƻƳŜǘƘƛƴƎ ǘƘŀǘΩǎ ǊƛƎƘǘΣ ōǳǘ ǘƘŜȅ ǎŀȅ ƛǘ ŦƻǊ the wrong 
ǊŜŀǎƻƴΧ! ƭǳƴŀǘƛŎ ƛǎ Ŝŀǎƛƭȅ ǊŜŎƻƎƴƛȊŜŘΦ IŜ ƛǎ ŀ ƳƻǊƻƴ ǿƘƻ ŘƻŜǎƴΩǘ 
know the ropes. The moron proves his thesis; he has logic, howev-
ŜǊ ǘǿƛǎǘŜŘ ƛǘ Ƴŀȅ ōŜΦ ¢ƘŜ ƭǳƴŀǘƛŎ ƻƴ ǘƘŜ ƻǘƘŜǊ ƘŀƴŘΣ ŘƻŜǎƴΩǘ Ŏƻn-
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cern himself at all with logic; he works by short circuits. For him, 
everything proves everything else. The lunatic is all idée fixe, and 
whatever he comes across confirms his lunacy. You can tell him by 
the liberties he takes with common sense, by his flashes of inspira-
tion, and by the fact that sooner or later he brings up the Tem-
ǇƭŀǊǎΧ¢ƘŜǊŜ ŀǊŜ ƭǳƴŀǘƛŎǎ ǿƘƻ ŘƻƴΩǘ ōǊƛƴƎ ǳǇ ǘƘŜ ¢ŜƳǇƭŀǊǎΣ ōǳǘ 
those who do are the most insidious. At first they seem normal, 
ǘƘŜƴ ŀƭƭ ƻŦ ŀ ǎǳŘŘŜƴΧϦ.  

"Well, Diotallevi and I are planning a reform in higher education. A 
School of Comparative Irrelevance, where useless or impossibe 
courses are given. The school's aim is to turn out scholars capable 
of endlessly increasing the number of unnecessary subjects".  

"Idiot. Above her head was the only stable point in the cosmos, the 
only refuge from the damnation of the panta rei, and she guessed 
it was the Pendulum's business. A moment later the couple went 
off -- he, trained on some textbook that had blunted his capacity 
for wonder, she, inert and insensitive to the thrill of the infinite, 
both oblivious of the awesomeness of their encounter -- their first 
and last encounter -- with the One, the Ein-Sof, the Ineffable. How 
could you fail to kneel down before this altar of certitude?". 

"I should be at peace. I have understood. Don't some say that 
peace comes when you understand? I have understood. I should 
be at peace. Who said that peace derives from the contemplation 
of order, order understood, enjoyed, realized without residuum, in 
joy and truimph, the end of effort? All is clear, limpid; the eye rests 
on the whole and on the parts and sees how the parts have con-
spired to make the whole; it perceives the center where the lymph 
flows, the breath, the root of the whys....". 

"˴͊ͭͦ͟ ͦͭΎ͍͔͙ͤ͡Ύͭ ͔͙͊ͭͫͭ, ͚ͦͭͦ͟ ͍͙͗͒͊ ͤͦ΅͔ͣ ͒Ύ͍ͦ͊͡  ͙
͔͙͋͋ͦ͗ͤ͘;͔͙ͫ͟ ͪ͊ ͫ͘Ά͍͗͒͊͊ ͭ͊͊͟: "͚́ͦ ͔͋ͫͨͦͪͤͦ͘ ͤ ͔
ͫΆ΅͔͍͍ͫͭͯ͊, ͙͎ͫͯͪͤͦ  ͔ͦ ͭͻ͙͔ͪ͊ͤͦͫͣ͊ͤͭͦ͡, ͤ  ͎͙ͦͪͦ͊ͭΎͭ ͤ ͔͎ ͦ
͔ͤ͊͘  ͙ͫ ͙͍Ύ͍ͪ͊  ͍͍ͫͦΎͭ͊ ͔ͨͪͦ͋Άͪͤ͊ͭ͊ ͔͎͙ͭͦͦ͡Ύ. ˴͔ͦ ͋  ͙͎ͣͦͦ͡ 
ͤ ͊ ͔͎ͤͦ, ͍͔͔͙ͯͪͤΎ, ; ͔ ͫΆ΅͔͍͍ͫͭͯ͊, ͒ ͊ ͍͒Άͻ͔ͤ ͫͭͪ͊ͻ?" 
˽͔ͪͪ͟Ά͍ͫͭ͊΄ ͫ  ͔͙  ͭ ͚ͦ, ͒ ͍͔ͦͪ;͙͍, ͙ ͘;͔͍͊͘ ͫ ͔ͪ͒ ͫ ͔͔ͪͤ ͦ ͋͊͟͡έ. 

άL ǿƛƭƭ ǘŜƭƭ ȅƻǳ ǘƘŜ ŘŜŜǇŜǊ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴŎŜ ƻŦ ǘƘƛǎΣ ǿƘƛŎƘ ƻǘƘŜǊǿƛǎŜ 
might seem a banal hydraulic joke. Caus knew that if one fills a 
vessel with water and seals it at the top, the water, even if one 
then opens a hole in the bottom, will not come out. But if one 
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opens a hole in the top, also, the water spurts out below"./ "Isn't 
that obvious?" I said. "Air enters at the top and presses the water 
down"./ "A typical scientific explanation, in which the cause is mis-
taken for the effect, or vice versa. The question is not why the 
water comes out in the second place, but why it refuses to come 
out in the first case"./ "And why does it refuse?" Garamond asked 
eagerly./ "Because, if it came out, it would leave a vacuum in the 
vessel, and nature abhors a vacuum. Nequaquam vacui was a Rosi-
crucian principle, which modern science has forgotten"./ "Excuse 
me," Belbo said to Agliè, "but your argument is simply post hoc 
ergo ante hoc. What follows causes what came before./ You must 
not think linearly. The water in these fountains doesn't. Nature 
doesn't; nature knows nothing of time. Time is an invention of the 
West". 

"What did I really think fifteen years ago? A nonbeliever, I felt 
guilty in the midst of all those believers. And since it seemed to me 
that they were in the right, I decided to believe, as you might de-
cide to take an aspirin: It can't hurt and you might get better". 

"Whoever reflects on four things I would be better if he were nev-
er born: that which is above, that which is below, that which is 
before, that which is after". 

"From shit, thus, I extract pure Shinola". 

"  s͙͎ͫͭ͊ ͋!͔ - ͊͊͘͟ ˣ͔͋ͦ͡./ ˿͊ͣͦ ͙͔͔ͨͣͦͤͭͼ ͔ͣͦ͗ ͒ ͔͔͊ͪ͊͋ͪ͘ 
;͍͍ͯͫͭͦͭͦ, ͔ͦͭͦ͟ ͫ ͔͍͎͊͊͡  ͍͙ͭͦ͘ ͙ͪ͊͘͘ ͤ ͊ͯ;͙͍ͭͦ ͙͍͔͙͔ͯ͒ͤ͡. 
˹͙ͭͦ ͔͙͒ͤ ͦ ͭ ͔͎͍͙͔ͤͦͭ ͔͍͙͍͔͙͊ͤͭ͟͡ ͤ ͊ ͎͙͒ͪͯ ͔͙͘ͼ͙ ͙͙͡ 
͙͔͙͒͊ͭ͟͡ ͤ ͔ ͙͎͋ͣͦΆ͡ ͒ ͊ ͍Ά͙͍͔͔ͨͪͦ͒͘͘ ͍Άͪͻ͍ͦͤͦͭͦ 
͔͙͋ͪ͊͘͘͡;͙͔, ͺ͙͊ͭ͊ͣ͊͘͡,  ͫ ͙ͦͭͦ͟ ͚ͭͦ ͍ͯͭΆ͍ͪ͗͒͊͊ 
͔͙ͤͨͦ͊ͭͣͦͭͦ͟͡ ͔͔͙͔ͯ͋͗͒ͤ, ; ͔͎͙͔͒ͪͯͭ ͫ ͊ͫΆ͙͒͊ͤ͘Ύ ͤ ͔͊͒ͤͦ 
͍ͭΆ͔ͪ͒ ͤ ͔ͨͦͻ͍͊ͭͤͦ ͋ ͔͍ͦ͗ͫͭͦέ. 

"Each of us is sometimes a cretin, a fool, a moron, or a lunatic. A 
normal person is just a reasonable mix of these components, these 
four ideal types". 

"I don't know, maybe we're always looking for the right place, 
maybe it's within reach, but we don't recognize it. Maybe to rec-
ognize it, we have to believe in it". 

"Not bad, not bad at all", Diotallevi said. "To arrive at the truth 
through the painstaking reconstruction of a false text". 
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"̋  ͔͔ͨͯͫͤ΄ ͡  ͙͍͔͙ͤͭ͊ͭͦͪ͊͡, animula vagula blandula?/ - Aͣ  ͊
͙ͤ͊͡  ͔͙ͣ͊͘?/ - ˭ ͍͊͊ͫ ͦ ͎͔ͭͨͦͪ΄ͤͦͭͦ ͨͦͯ͟͡Ά͋ͦ͡, ͣ ͙͙͡;͊͟. ˿ ͔͎͊ 
 ͔Ό͡.͙ ˮ͚ͣ͊ ͭΆ͔͙͔ͪͨͤ, ͙ͨͯͫͤ ͍͔͙ͤͭ͊ͭͦͪ͊͡ ͤ ͔͊͘΅ͦͭͦ ͊ ͫ͘Άͣ 
ͣΆ͗Άͭ, ͊  ͘ ͊΅ͦͭͦ ͔  ͦ  ͭͭ ͍ͦΎͭ͊ ͫ ͭͪ͊ͤ͊έ. 

άs ͣͨ͊ͪͦ ͦ ͭͫͭͦΎ͍͊΄͔ ͭ ͍Άͪ͒ͦ ͍ͫͦΎͭ͊ ͍Ύͪ͊. "˹Ύͣ  ͊ͤ͊͘;͔͙͔ͤ ͊͟͟Ά͍ 
 ͔͔͙͙ͣͨͪ;͙ͤΎͭ ͫͯ͡;͚͊, ͍͊͊͘͟΄͔, ͍ͫͭ͊͊ ͒ͯͣ͊ ͘ ͔͙͊͒ͤ ͙͔͔͒͊ͤ͡ 
͙ͨͪͤͼ͙ͨ, ͚ͦͭͦ͟ ͭͪΎ͍͋͊ ͒ ͊ͫ ͔͙͍ͨͪͦ͋͊͘ ͙ͨͪ ͙͔͙͒͊ͤ͡ ͍͙ͯͫͦ͡Ύ, 
͔͍͔ͫ͒ͦ͊ͭͤͦ͡͡ ͤ ͙͎ͦ͊͟. ˹  ͦͨ ͙ͪͤͼ͙ͨΆͭ ͔  ͍ ͔͔ͪͤέ. 

"Jacopo Belbo didn't understand that he had had his moment and 
that it would have to be enough for him, for all his life. Not recog-
nizing it, he spent the rest of his days seeking something else, until 
he damned himself". 

"Für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung, und die 
ist die falsche". 

"It's so beautiful". 

 

The Mysterious Flame of Queen Loana 

"When you are on the dancefloor, there is nothing to do but 
dance". 

"It was awkward, revisiting a world you have never seen before: 
like coming home, after a long joǳǊƴŜȅΣ ǘƻ ǎƻƳŜƻƴŜ ŜƭǎŜΩǎ ƘƻǳǎŜϦ. 

"Memory is a stopgap for humans, for whom time flies and what is 
passed is passed".  

 

Baudolino 

"What is life if not the shadow of a fleeting dream?" 

"Yes, I know, it's not the truth, but in a great history little truths 
can be altered so that the greater truth emerges". 

ά¢ƘŜǊŜΣ aŀǎǘŜǊ bƛƪŜǘŀǎΣΩ .ŀǳŘƻƭƛƴƻ ǎŀƛŘΣ ΨǿƘŜƴ L ǿŀǎ ƴƻǘ ǇǊŜȅ ǘƻ 
the temptations of this world, I devoted my nights to imagining 
other worlds. A bit with the help of wine, and a bit with that of the 
ƎǊŜŜƴ ƘƻƴŜȅΦ ¢ƘŜǊŜ ƛǎ ƴƻǘƘƛƴƎ ōŜǘǘŜǊ ǘƘŀƴ ƛƳŀƎƛƴƛƴƎ ƻǘƘŜǊ ǿƻǊƭŘǎΣΩ 
he ǎŀƛŘΣ Ψǘƻ ŦƻǊƎŜǘ ǘƘŜ ǇŀƛƴŦǳƭ ƻƴŜ ǿŜ ƭƛǾŜ ƛƴΦ !ǘ ƭŜŀǎǘ ǎƻ L ǘƘƻǳƎƘǘ 
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ǘƘŜƴΦ L ƘŀŘƴΩǘ ȅŜǘ ǊŜŀƭƛȊŜŘ ǘƘŀǘΣ ƛƳŀƎƛƴƛƴƎ ƻǘƘŜǊ ǿƻǊƭŘǎΣ ȅƻǳ ŜƴŘ ǳǇ 
cƘŀƴƎƛƴƎ ǘƘƛǎ ƻƴŜέ. 

 

The Island of the Day Before 

ά!ǎǇƛǊŀǊ ŀ ŀƭƎƻ ǉǳŜ ƴƻ ǘŜƴŘǊłǎ ƧŀƳłǎΣ ¿es ésta la agudeza del más 
generoso entre los deseos?" 

"To survive, you must tell stories".  

"All the stories I would like to write persecute me. When I am in 
my chamber, it seems as if they are all around me, like little devils, 
and while one tugs at my ear, another tweaks my nose, and each 
says to me, 'Sir, write me, I am beautiful".  

"...The first quality of an honest man is contempt for religion, 
which would have us afraid of the most natural thing in the world, 
which is death; and would have us hate the one beautiful thing 
destiny has given us, which is life". 

"It is necessary to meditate early, and often, on the art of dying to 
succeed later in doing it properly just once". 

"Love flourishes in expectation. Expectation strolls through the 
spacious fields of Time towards Opportunity". 

"But the purpose of a story is to teach and to please at once, and 
what it teaches is how to recognize the snares of the world". 

"Thus we have on stage two men, each of whom knows nothing of 
what he believes the other knows, and to deceive each other reci-
procally both speak in allusions, each of the two hoping (in vain) 
that the other holds the key to his puzzle". 

άIŜ ǘƘƻǳƎƘǘ ƘŜ ǿƻǳƭŘ ōŜŎƻƳŜ ŀŎŎǳǎǘƻƳŜŘ ǘƻ ǘƘŜ ƛŘŜŀΣ ƴƻǘ ȅŜǘ 
understanding that it is useless to become accustomed to the loss 
of a father, for it will never happen a second time: might as well 
ƭŜŀǾŜ ǘƘŜ ǿƻǳƴŘ ƻǇŜƴέ. 

"...We can only add to the world, where we believe it ends, more 
parts similar to those we already know (an expanse made again 
and always of water and land, stars and skies)". 

"But Roberto already knew what the Jesuit's real objection would 
be. Like that of the abbe on that evening of the duel when Saint-
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Savin provoked him: If there are infinite worlds, the Redemption 
can no longer have any meaning, and we are obliged either to im-
agine infinite Calvaries or to look on our terrestrial flowerbed as a 
priveleged spot of the Cosmos, on which God permitted His Son to 
descend and free us from sin, while the other worlds were not 
granted this grace--to the discredit of His infinite goodness". 

"Here he was holding the clear proof of the existence of other 
skies, but at the same time without having to ascend beyond the 
celestial spheres, for he intuited many worlds in a piece of coral. 
Was there any need to calculate the number of forms which the 
atoms of the Universe could create--burning at the stake all those 
who said their number was not finite--when it sufficed to meditate 
for years on one of these marine objects to realize how the devia-
tion of a single atom, whether willed by God or prompted by 
Chance, could generate inconceivable Milky Ways?". 

"...Living the same sorrows three times was a suffering, but it was 
a suffering to relive even the same joys. The joy of life is born from 
feeling, whether it be joy or grief, always of short duration, and 
woe to those who know they will enjoy eternal bliss". 

"...I am not I who thinks,but I am the Void, or extension, that 
thinks me. And so this composite is an accident, in which Void and 
extension linger for the blink of an eye, to be able afterwards to 
return to thinking otherwise. In this great Void of the Void, the one 
thing that truly is, is the history of this evolution in numberless 
transitory compositions...Compositions of what? Of the one great 
Nothingness, which is the substance of the whole.!/ Substance 
governed by a majestic necessity, which leads it to create and de-
stroy worlds, to weave our pale lives. I must accept this, succeed in 
loving this Necessity, return to it, and bow to its future will, for this 
is the condition of Happiness. Only by accepting its law will I find 
my freedom. To flow back into It will be Salvation, fleeing from 
passions into the sole passion, the Intellectual Love of God./ If I 
truly succeeded in understanding this, I would be the one man 
who has found the True Philosophy, and I would know everything 
about the God that is hidden. But who would have the heart to go 
about the world and proclaim such a philosophy? This is the secret 
I will carry with me to my grave, in the Antipodes". 
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"...We never cease hoping--and thus did our Judge condemn us to 
suffer in saecula.'/ Ferrante asked: 'But what is it that you hope 
for?'/ You might as well ask what you will hope for yourself. ...You 
will hope that a wisp of wind, the slightest swell of the tide, the 
arrival of a single hungry leech, can return us, atom by atom, to 
the great Void of the Universe, where we would somehow again 
participate in the cycle of life". 

 

The Searh for the Perfect Language 

"...It would hardly be a waste of time if sometimes even the most 
advanced students in the cognitive sciences were to pay a visit to 
their ancestors. It is frequently claimed in American philosophy 
departments that, in order to be a philosopher, it is not necessary 
to revisit the history of philosophy. It is like the claim that one can 
become a painter without having ever seen a single work by Ra-
phael, or a writer without having ever read the classics. Such things 
are theoretically possible; but the 'primitive' artist, condemned to 
an ignorance of the past, is always recognizable as such and rightly 
labeled as naïf. It is only when we consider past projects revealed 
as utopian or as failures that we are apprised of the dangers and 
possibilities for failure for our allegedly new projects. The study of 
the deeds of our ancestors is thus more than an atiquarian pas-
time, it is an immunological precaution". 

 

How to Travel With a Salmon&Other Essays 

"American coffee can be a pale solution served at a temperature of 
100 degrees centigrade in plastic thermos cups, usually obligatory 
in railroad stations for purposes of genocide, whereas coffee made 
with an American percolator, such as you find in private houses or 
in humble luncheonettes, served with eggs and bacon, is delicious, 
fragrant, goes down like pure spring water, and afterwards causes 
severe palpitations, because one cup contains more caffeine than 
four espressos".  

"For such is the fate of parody: it must never fear exaggerating. If it 
strikes home, it will only prefigure something that others will then 
Řƻ ǿƛǘƘƻǳǘ ŀ ǎƳƛƭŜφŀƴŘ ǿƛǘƘƻǳǘ ŀ ōƭǳǎƘφƛƴ ǎǘŜŀŘŦŀǎǘ ǾƛǊƛƭŜ ǎe-
riousness". 
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Serendipities: Language and Lunacy 

 ά¢ƘŜ ŎǳƭǘƛǾŀǘŜŘ ǇŜǊǎƻƴϥǎ ŦƛǊǎǘ Řǳǘȅ ƛǎ ǘƻ ōŜ ŀƭǿŀȅǎ ǇǊŜǇŀǊŜŘ ǘƻ 
reǿǊƛǘŜ ǘƘŜ ŜƴŎȅŎƭƻǇŜŘƛŀέ. 

 

Five Moral Pieces 

"... Luckily, Eden is soon populated. The ethical dimension begins 
when the other appears on the scene". 

 

Art and Beauty in the Middle Ages 

"Hoy en día no nos damos cuenta que la cualidad única de una 
obra de arte no hay que buscarla en una idea concebida por acto 
de gracia e independiente de la experiencia de la naturaleza: en el 
arte convergen todas nuestras experiencias vividas, elaboradas y 
resumidas según los normales procesos imaginativos, salvo que lo 
que hace única la obra es el modo en el que esta elaboración se 
vuelve concreta y se ofrece a la percepción, a través de un proceso 
de interacción entre experiencia vivida, voluntad de arte y legali-
dad autónoma del material sobre el que se trabaja". 

"El alma humana es la verdadera cópula del mundo porque, por un 
lado, se dirige hacia lo divino y, por el otro, se introduce en el 
cuerpo y domina la naturaleza". 

"Todo concepto filosófico, tomado en su sentido más genérico, 
explica cualquier cosa". 

 

Il cimitero di Praga 

"A te închipui un element necesar în ordinea universului 
ŜŎƘƛǾŀƭŜŀȊŇΣ ǇŜƴǘǊǳ ƴƻƛΣ ƻŀƳŜƴƛƛ Ŏǳ ƭŜŎǘǳǊƛ ǎŜǊƛƻŀǎŜΣ Ŏǳ ŎŜŜŀ ŎŜ Ŝ 
ǎǳǇŜǊǎǘƛǚƛŀ ǇŜƴǘǊǳ ŀƴŀƭŦŀōŜǚƛΦ bǳ ǎŜ ǎŎƘƛƳōŇ ƭǳƳŜŀ Ŏǳ ƛŘŜƛƭŜΦ tŜr-
ǎƻŀƴŜƭŜ Ŏǳ ǇǳǚƛƴŜ ƛŘŜƛ ǎǳƴǘ Ƴŀƛ Ǉǳǚƛƴ ǎǳǇǳǎŜ ŜǊƻǊƛƛΣ ǎŜ ƛŀǳ ŘǳǇŇ 
ceŜŀ ŎŜ ŦŀŎ ǘƻǚƛ Ǔƛ ƴǳ ŘŜǊŀƴƧŜŀȊŇ ǇŜ ƴƛƳŜƴƛΣ Ǔƛ ǊŜǳǓŜǎŎΣ ǎŜ 
ƞƳōƻƎŇǚŜǎŎΣ ŀƧǳƴƎ ƭŀ ǇƻȊƛǚƛƛ ǎƻƭƛŘŜΣ ŘŜǇǳǘŀǚƛΣ ƻŀƳŜƴƛ Ŏǳ ŘŜŎƻǊŀǚƛƛΣ 
ƻŀƳŜƴƛ ŘŜ ƭƛǘŜǊŜ ǊŜƴǳƳƛǚƛΣ ŀŎŀŘŜƳƛŎƛŜƴƛΣ ƧǳǊƴŀƭƛǓǘƛΦ tƻǚƛ ǎŇ Ƴŀƛ Ŧƛƛ 
ƴŜǊƻŘ ŎŃƴŘ ƞǚƛ ŦŀŎƛ ŀǓŀ ŘŜ ōƛƴŜ ǇǊƻǇǊƛƛƭŜ ŀŦŀŎŜǊƛΚ Prostul sunt eu, 
care am vrǳǘ ǎŇ ƳŇ ōŀǘ Ŏǳ ƳƻǊƛƭŜ ŘŜ ǾŃƴǘέ. 
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ά9 ƴŜǾƻƛŜ ŘŜ ǳƴ ŘǳǓƳŀƴ Ŏŀ ǎŇ-ƛ Řŀƛ ǇƻǇƻǊǳƭǳƛ ƻ ǎǇŜǊŀƴǚŇΦ /ƛƴŜǾŀ ŀ 
ǎǇǳǎ ŎŇ ǇŀǘǊƛƻǘƛǎƳǳƭ Ŝ ǳƭǘƛƳǳƭ ǊŜŦǳƎƛǳ ŀƭ ŎŀƴŀƭƛƛƭƻǊΥ ŎƛƴŜ ƴǳ ŀǊŜ ǇǊƛn-
ŎƛǇƛƛ ƳƻǊŀƭŜ ǎŜ ƞƴŦŇǓƻŀǊŇ ŘŜ ƻōƛŎŜƛ ƞƴǘǊ-un steag, iar bastarzii fac 
îƴǘƻǘŘŜŀǳƴŀ ŀǇŜƭ ƭŀ ǇǳǊƛǘŀǘŜŀ ǎǘƛǊǇŜƛ ƭƻǊΦ LŘŜƴǘƛǘŀǘŜŀ ƴŀǚƛƻƴŀƭŇ ŜǎǘŜ 
ǳƭǘƛƳŀ ǊŜǎǳǊǎŇ ŀ ŘŜȊƳƻǓǘŜƴƛǚƛƭƻǊΦ hǊΣ ǎƛƳǚǳƭ ƛŘŜƴǘƛǘŇǚƛƛ ǎŜ 
ƞƴǘŜƳŜƛŀȊŇ ǇŜ ǳǊŇΣ ǳǊŀ ƞƳǇƻǘǊƛǾŀ ŎŜƭǳƛ ŎŜ ƴǳ-ƛ ƛŘŜƴǘƛŎΦ ¢ǊŜōǳƛŜ ǎŇ 
ŎǳƭǘƛǾƛ ǳǊŀ Ŏŀ Ǉŀǘƻǎ ŎŜǘŇǚŜƴŜǎŎΦ 5ǳǓƳŀƴǳƭ Ŝ ǇǊƛŜǘŜƴǳƭ ǇƻǇƻŀǊelor. E 
ƴŜǾƻƛŜ ƻǊƛŎŃƴŘ ŘŜ ŎƛƴŜǾŀ ŘŜƳƴ ŘŜ ŀ Ŧƛ ǳǊŃǘ Ŏŀ ǎŇ ǘŜ ǎƛƳǚƛ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀǘ 
în propria-ǚƛ ƳƛȊŜǊƛŜΦ ¦Ǌŀ ŜǎǘŜ ŀŘŜǾŇǊŀǘŀ ǇŀǎƛǳƴŜ ǇǊƛƳƻǊŘƛŀƭŇΦ Lǳōi-
rea ǊŜǇǊŜȊƛƴǘŇ ƻ ǎƛǘǳŀǚƛŜ ŀƴƻǊƳŀƭŇέ. 

ά«ōŜǊ ŘƛŜ ŘŜǳǘǎŎƘŜ {ǇǊŀŎƘŜΥ α{ƛŜ ƘŀƭǘŜƴ ǎƛŎƘ ŦǸǊ ǘƛŜŦΣ ǿŜƛƭ ƛƘǊŜ 
Sprache unklar ist, ihr fehlt die clarté der französischen Sprache, 
sie sagt nie exakt das, was sie sollte, so dass kein Deutscher jemals 
weiß, was er sagen wollte ς und dann verwechselt er diese Undeu-
tlichkeit mit Tiefe. Es ist mit Deutschen wie mit Frauen, man ge-
langt bei ihnen nie auf den Grund". 

"Die Menschen tun das Böse nie so vollständig und begeistert, wie 
wenn sie es aus religiöser Überzeugung tun". 

"A civilização não chegará à perfeição enquanto a última pedra da 
última igreja não tiver caído sobre o último padre, e a Terra tiver 
sido libertada daquela escória". 

"Os homens nunca praticam o mal tão completa e entusiastica-
mente como quando o fazem por convicção religiosa". 

 

Non sperate di liberarvi dei libri 

"L'essere umano è davvero una creatura straordinaria. Ha scoperto 
il fuoco, edificato città, scritto magnifiche poesie, dato interpreta-
zioni del mondo, inventato mitologie etc... Ma allo stesso tempo 
non ha smesso di fare la guerra ai suoi simili, non ha smesso di 
ingannarsi, di distruggere l'ambiente circostante. La somma alge-
brica fra vigore intellettuale e coglioneria dà un risultato quasi 
nullo. Dunque, decidendo di parlare di imbecillità, rendiamo in un 
certo senso omaggio a questa creatura che è per metà geniale, per 
metà imbecille". 

"Für die Leute, die einen zum ersten Mal besuchen, eine impo-
sante Bibliothek entdecken und nichts Besseres zu sagen wissen 
als: "Haben Sie das alles gelesen?", kenne ich mehrere Antworten. 
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Einer meiner Freunde sagt; Mehr, Monsieur, mehr"./ Ich für mein 
Teil habe zwei Antworten. Die erste ist: "Nein. Das sind nur die 
Bücher, die ich nächste Woche lesen muss. Die, die ich schon gele-
sen habe, sind in der Universität." Die zweite Antwort lautet: "Ich 
hab keins dieser Bücher gelesen. Warum würde ich sie sonst hier 
aufbewahren?"  

 

Pastiches et Postiches 

"Je récapitule. Entrez dans une salle de ciné: si pour aller de A à B, 
les protagonistes mettent plus de temps que vous ne le souhaite-
riez, alors c'est un film porno". 

 

La Guerre du faux 

"Mais l idéologie proclamée de Forest Lawn est la même que celle 
du musée Getty qui est gratuitement ouvert au public. C est l idéo-
logie de la conservation, au Nouveau Monde, des trésors que l 
imprévoyance et le désintérêt du Vieux Monde sont en train de 
réduire a néant./ Naturellement cette ideologie occulte quelque 
chose: le desir du profit, dans le cas du cimetiere, et, dans le cas de 
Getty, le fait que la colonisation affairiste du Nouveau Monde 
(dont fait partie aussi l empire petrolier de Paul Getty) a affaibli le 
le Vieux./ Cest exactement les larmes de crocodile du patricien 
romain qui reproduisait les grandeurs de cette Grece que son pays 
avait rabaissee au rang de colonie". 

 

Die Kunst des Bücherliebens 

"Was der Unselige nicht weiß, ist, dass die Bibliothek nicht nur ein 
Ort der Erinnerung ist, wo wir aufbewahren, was wir gelesen ha-
ben, sondern der Ort des universalen Gedächtnisses, wo wir eines 
Tages, im schicksalhaften Moment, auch das finden können, was 
andere vor uns gelesen haben". 

 

Bibliografía 

ECO, Umberto (1999) Kant y el ornitorrinco, Barcelona, Lumen. 



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 11 No. 11 
 

Vectores 
 

56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CIECAL /  Revista Vectores de Investigación             
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 11 No. 11 

 

      Vectores 
de investigación 

 

57 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

RESUMEN  En la elaboración de la histo-
ria de la bioética en América Latina no se 
puede partir de la idea de que la bioética 
tiene sus orígenes en los propios comien-
zos de la historia de la humanidad o in-
cluso en la época precolombina, ni rela-
cionarla exclusivamente con la ética, 
aunque se pueda entender como un co-
nocimiento dependiente de la ética apli-
cada, ni tampoco hacerlo de la biología u 
otras disciplinas, por separado, pues no 
se podría aludir exclusivamente a una 
sola (filosofía, ética o biología, por ejem-
plo), sino que es necesario que se piense 
desde la conjunción de un grupo de ellas, 
como biología, psicología, derecho, socio-
logía, filosofía, medicina, entre otras; es 
por tanto, un conocimiento científico 
interdisciplinar. Incluso en este caso, se 
puede establecer un paralelismo por 
ejemplo con la física nuclear, ambos co-
nocimientos no tienen sus orígenes antes 
de su conformación etimológica y crea-
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ción como ciencia autónoma, a lo sumo se podría aludir a ciertos 
antecedentes, y sólo en ese caso se pueden señalar algunos ante-
cedentes de la ética y de la biología por separado, y a posteriori se 
logra algún tipo de relación entre ambas; sobre todo, porque en la 
comprensión de la bioética no se puede establecer su origen en 
una época en la que no se dan las condiciones de innovación tec-
nológica necesarias para demandar la aplicación de la teoría bio-
ética en la vida y en el ámbito de la salud, de acuerdo con la defini-
Ŏƛƽƴ ŘŜ άestudio sistemático de la conducta humana en el ámbito 
de las ciencias de la vida y de la salud [en relación con los avances 
tecnológicos ςFernández-Carrión, 2014ς], analizadas a la luz de los 
ǾŀƭƻǊŜǎ ȅ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻǎ ƳƻǊŀƭŜǎέ όwŜƛŎƘΣ мффрΥ осύ 

 

ABSTRACT  In the making of the history of Bioethics in Latin Ameri-
ca it could not be assumed that Bioethics has its origins in the very 
foundations of Humanity not even in pre-Columbian era, neither 
could be related only to Ethics, although it depends of it and other 
disciplines, but it should be approached from a combination of 
them; it is, therefore, interdisciplinary scientific knowledge. 

 

1. Introducción 

La bioética con fundamento interdisciplinar conjunta diversos co-
nocimientos, como la medicina, la filosofía, la ética, la psicología, la 
sociología, el derecho, entre otros, al tratar temas y momentos 
específicos del ser humano y no humano, a partir fundamental-
mente de la interrelación habida y existente entre los avances 
tecnológicos, el cambio de conducta social y la adecuación de la 
legislación que ha prevalecido y perdura en el tiempo en torno a la 
actitud seguida por los seres humanos con la vida y la muerte, de 
sus propios congéneres y de la naturaleza (seres vivos y entorno 
natural). De acuerdo a la definición establecida por Reich y otros 
autores, no se debería pretender buscar los orígenes de la bioética 
antes del siglo XX, previo al desarrollo tecnológico contemporáneo 
ȅ ŀƭ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜƭ ǘŞǊƳƛƴƻ Ŝƴ мфтлΣ ǇƻǊ tƻǘǘŜǊ Ŝƴ ά.ƛƻŜǘƘƛŎǎΣ 
¢ƘŜ {ŎƛŜƴŎŜ ƻŦ {ǳǊǾƛǾŀƭέ. Su antecedente inmediato, en la práctica, 
es la segunda guerra mundial ςsegún Fernández-Carrión, 2014- 
cuando los nazis por primera vez en la historia aplican los avances 
tecnológicos a la muerte masiva de seres humanos, o incluso se 
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puede atender su vinculación no en relación con el origen de la 
ética convencional y la filosofía en general, sino con una nueva 
ética aplicada, que no considera exclusivamente al ser humano 
sino también a su entorno natural en el debate entre la vida y la 
muerte, y entre el dolor y el placer (Fernández-Carrión, 2014). 

Asimismo, la bioética propicia el debate que favorece la ruptura de 
la hegemonía profesional disciplinar, especialmente médica, en 
temas relacionados con la vida, la muerte, la salud, los derechos, el 
ambiente, entre otros, cuya importancia reside en la polémica que 
despierta al ofrecer perspectivas tan distintas que hacen práctica-
mente imposible establecer una postura rígida y absoluta, particu-
larmente porque entran en juego elementos tan subjetivos como 
la escala axiológica, las costumbres personales y sociales, las cre-
encias religiosas o posturas morales, entre otras. Sin embargo, 
busca proponer una postura lo más general posible ante los gran-
des temas que inquietan a la bioética, particularmente si se sigue 
la máxima de la ética mínima (Márquez, 2012: 90). 

En la elaboración de la historia de la bioética existen autores, con-
trarios a lo señalado anteriormente, que pretenden encontrar sus 
orígenes en la época precolombina, como lo hacen Álvarez (2012) 
o Neira (2008), por ejemplo; en cambio, León lo relaciona en el 
siglo XX con las publicaciones habidas sobre la materia en lengua 
española (2007: 145-мрнύΣ Ŝƴ ά[ŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ ƭŀǘƛƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴŀ Ŝƴ ǎǳǎ 
texǘƻǎέ όнллуŎΥ нм-29) Lolas la vincula con el desarrollo experimen-
tado en el propio subcontinente (2005), y también lo argumenta 
junto a Florenzano, Gyarmati y Trigo  (1992). 

En el paso de una bioética habida en América Latina a la concep-
ción de una bioética latinoamericana, partimos de los criterios 
establecidos previamente por León, que propone indistintamente 
una Bioética en América Latina (2004) y una Bioética latinoameri-
Ŏŀƴŀ όнллуύΣ Ŝ ƛƴŎƭǳǎƻ #ƭǾŀǊŜȊ ǎŜ ǇǊŜƎǳƴǘŀ άΛ.ƛƻŞǘƛŎŀ ƭŀǘƛƴƻŀƳŜǊi-
Ŏŀƴŀ ƻ ōƛƻŞǘƛŎŀ Ŝƴ [ŀǘƛƴƻŀƳŞǊƛŎŀΚέ όнлмнύ ȅ ǳƭǘƛƳŀ Ŏƻƴ ƭŀ ǊŜǎǇǳŜs-
ǘŀ ǉǳŜ άƭƻ ǉǳŜ ǊŜŀƭƳŜƴǘŜ ǇǳŜŘŜ ŜƭŀōƻǊŀǊǎŜ Ŝǎ ǳƴŀ Ψ.ƛƻŞǘƛŎŀ Ŝƴ 
[ŀǘƛƴƻŀƳŞǊƛŎŀΩέ όнлмнΥ ммύΦ Iŀǎǘŀ ƭŀ ŀŎǘǳŀƭƛŘŀŘ ǎŜ ǇŜƴǎŀōŀΣ ǇƻǊ 
parte de diferentes autores, que aludir a una bioética desarrollada 
en Latinoamérica era lo correcto, pues para que una ciencia, disci-
plina e interdisciplina pueda conformar un corpus de pensamiento 
autóctono, enclavado en un entorno geopolítico específico, de-
manda ςsegún Fernández-Carriónς tres factores, que sean des-
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arrollados por una serie de autores de un mismo o varios países 
del subcontinente, tomados en consideración en un tiempo con-
creto: 

 
1 Desarrollarse en el tiempo, con unas características comu-
nes o suficientemente concomitantes entre sus miembros,  
2 Enclavarse en una zona geopolítica específica, correspon-
diente a un país, región o continente o subcontinente, tomado 
como referente de estudio. 
3 Contar con unas ideas comunes que les diferencien del resto 
de lo expuesto por otros autores de regiones, continentes o sub-
continentes distintos (Fernández-Carrión, 2014). 

Este criterio adquiere un valor fundamental para la comprensión 
histórica de la bioética, para que un médicoΧ ƻ filósofo, etc. no  
entienda el desarrollo de una ciencia haciéndola depender exclusi-
vamente de la realizada en un país o región, sin atender a su fun-
damento histórico, sino sólo a dos factores generales, como son su 
localización geográfica (país o región) y la disciplina aplicada; en 
cambio, un historiador, tiene en consideración los tres factores 
indicados anteriormente por Fernández-Carrión: tiempo, espacio y 
condicionantes teóricos de la disciplina o interdisciplina, la gran 
diferencia entre ambos posicionamientos es el importante referen-
te del tiempo, para todo historiador es clave la conformación cro-
nológica de los hechos analizados, pues el transcurrir del tiempo es 
un elemento a tener en cuenta la transformación de una acción o 
pensamiento humano en un hecho histórico; es decir, sin ese fac-
tor no se puede anteponer a un estudio de la bioética en Latino-
américa el calificativo de historia. 

Por todo lo expuesto se puede entender la existencia de la filosofía 
griega o filosofía alemana, por ejemplo; de igual forma no se pue-
de hablar aún de una bioética mexicana, que demanda de un ma-
yor desarrollo en el tiempo, con unas características comunes de 
contenido, lo que ha lograda la bioética argentina, que a través de 
ǳƴ ƴǵƳŜǊƻ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ŘŜ ŀǳǘƻǊŜǎ ǎŜ ŀƭŜƧŀǊƻƴ ŘŜ ƭŀ άǘŜƻǊƝŀ ǇǊƛƴŎi-
Ǉƛŀƭƛǎǘŀέ ŀƴƎƭƻǎŀƧƻƴŀ ƛƳǇŜǊŀƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ ŞǇƻŎŀ ȅ Ŝƴ ƳŜƴƻǊ ƳŜŘƛŘŀ ŘŜ 
ƭŀ άōƛƻŞǘƛŎŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛǎǘŀέ ŜǳǊƻǇŜŀΣ Ƙŀǎǘŀ ŎƻƴŦƻǊƳŀǊ ŀ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻǎ 
ŘŜƭ ǎƛƎƭƻ ··L ǳƴŀ άōƛƻŞǘƛŎŀ ǎƻŎƛŀƭέΣ ǉǳŜ ǎŜ Ƙŀ ŜȄǘŜƴŘƛŘƻ ǇƻǊ .ǊŀǎƛƭΣ 
Chile y Colombia, principalmente. En la última década del siglo XX, 
en Latinoamérica, los primeros países que desarrollaron la bioética 
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ό!ǊƎŜƴǘƛƴŀΣ /ƘƛƭŜΣ /ƻƭƻƳōƛŀΣ .ǊŀǎƛƭΧύ ŎƻƳŜƴȊŀǊƻƴ ǇƻǊ ŀǇƭƛŎŀǊ ǳƴŀ 
serie de valores principales comunes como el lenguaje y cierta 
forma más o menos generalizada de entender y atender la vida, 
posteriormente, desde la primera década del siglo XXI, un grupo de 
autores argentinos y en menor medida brasileños y chilenos, fun-
damentalmente (a los que aludimos en el presente texto), critica-
ron en primer lugar las carencias sociales de las teorías principialis-
tas y ultimaron después con la formación de una bioética centrada 
en el respeto y beneficio de equidad social (Fernández-Carrión, 
2014). 

Contrario a esta propuesta elaborada por Fernández-Carrión, se 
ƳǳŜǎǘǊŀ bŜƛǊŀ ŀƭ ǎŜƷŀƭŀǊ ǉǳŜ άƭƻǎ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ŘŜ ōƛƻŞǘƛŎŀ ǎƻƴ ƛƴǎe-
ǇŀǊŀōƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ȅ ŘŜƭ ƭǳƎŀǊ ƎŜƻƎǊłŦƛŎƻ ŘƻƴŘŜ ǎǳǊƎŜƴέ όнллуΥ 
156) e igualmente León retoma las palabras de Llano quien apunta 
ǉǳŜ ƭƻǎ άǇŀƝǎŜǎ ƭŀǘƛƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴƻǎΣ ǘǊŀǎǇƭŀƴǘŀǊƻƴ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ ŀ LōŜǊo-
ŀƳŞǊƛŎŀΣ ǎƛƴ ŀǘŜƴŘŜǊ ŀ ƭŀǎ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀǎ ŘŜ ΨǘƛŜǊǊŀΩ ȅ ǎƛƴ ǇǊŜƎǳƴǘŀǊǎŜ ǎƛ 
ŘƛŎƘŀ ΨǇƭŀƴǘŀΩ ΨǇŜƎŀǊƝŀΩ Ŝƴ ǇŀƝǎŜǎ ŘŜ ǘƛŜǊǊŀǎ ǘŀƴ ŘƛǎǘƛƴǘŀǎΣ ƻ ǎƛ ŜǎǘŜ 
ΨƴǳŜǾƻ ƳŜŘƛŎŀƳŜƴǘŜΩ ŜǊŀ ŀǇǘƻ ǇŀǊŀ ŎǳǊŀǊ ƭos males, tan diferen-
ǘŜǎΣ ŘŜ Ŝǎǘƻǎ ǇǳŜōƭƻǎέ ό[ƭŀƴƻΣ нллтΣ ŎŦǊΦ tŜǎǎƛƴƛ Ŝǘ ŀƭΣ нллтΥ рм-58); 
pero el mayor problema a este respecto no es sólo la considera-
ción del determinismo geográfico como clave para el desarrollo del 
pensamiento bioético ςcomo hace Neiraς (concepto superado en 
el tercer tercio del siglo XX), sino también la confusión de discipli-
nas que muestra tener Llano al hacer equivalente la bioética con la 
farmacología o la medicina en general. La bioética aunque se ins-
cribe en la disciplina filosófica de la ética aplicada, comprende, en 
su práctica, más que el simple dictamen ético profesional, y por 
supuesto es mucho más que la aplicación racional o incluso ética 
de la farmacología o la medicina en general, es sobre todo la con-
junción de disciplinas diferentes como la biología, la medicina, la 
ética, el derecho, etc. que repercuten en la práctica médica y en la 
investigación sobre los seres humanos y no humanos en torno a la 
dualidad clave de vida o muerte y dolor o placer, a partir de la im-
plicación que inciden los avances tecnológicos, cambio de conduc-
ta social y adecuación de una legislación en esta línea de actua-
ción. 

Como señala Lolas Stepke 

!ƘƻǊŀ ǉǳŜ ƭŀ ǇŀƭŀōǊŀ ΨōƛƻŞǘƛŎŀΩ Ŝǎǘł ŘŜ ƳƻŘŀΣ ƳŜŘǊŀƴ ŀ ǎǳ ŀƳǇŀǊƻ 
y cobijo muchas personas, con derecho o sin él. Hay gurúes, exper-
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tos, aficionados, políticos, advenedizos, gerentes, en fin, una fauna 
diversa y abundante. Algunos más prolíferos que otros, estos dis-
tintos cultores de la bioética suelen repetir una historia fundacio-
nal uniforme porque la han leído en las fuentes más habituales. A 
veces, suelen acomodarla a sus particulares intereses (Lolas Step-
ke, 2005: 162). 

Para no caer en este tipo de error ςindicado por Lolasς, es por lo 
que se ha elaborado la siguiente revisión general, fundamentada 
documentalmente, de la Historia de la bioética en Latinoamérica. 

 

2. Historia de la bioética en Latinoamérica 

La historia de la bioética que se desarrolla en América Latina desde 
la década de los ochenta del siglo XX hasta la actualidad, Fernán-
dez-Carrión (2014) la plantea en tres niveles o posiciones diferen-
ciados: una primera a partir de destacar los hechos y acciones más 
sobresalientes de la bioética desarrollada conjuntamente en Lati-
noamérica en este período de tiempo analizado; seguidamente, en 
una segunda posición, se muestra una visión de la bioética desde 
la perspectiva propia de cada país que se realiza de forma específi-
ca (por razones de espacio no se puede incluir en este texto), y por 
último, se propone igualmente una visión novedosa de la historia 
de la bioética latinoamericana, en la que se agrupe las peculiarida-
des de la bioética que se ha venido dando en los distintos países de 
América Latina (segunda posición) con las peculiaridades generales 
que han tenido lugar en el subcontinente (primera posición) y que 
logran diferenciarse en el tiempo delos estudios de bioética apli-
cados en el resto del mundo (tercera posición) (Fernández, 2014). 
La bioética latinoamericana está caracterizada por la politización 
de la práctica profesional en esta materia, dentro de unas circuns-
tancias socio-económicas de dependencia económica o subdes-
arrollada, con un matiz claramente de protección social de la po-
blación menos favorecida, y en el futuro probablemente ςcomo 
argumenta Fernández-Carriónς debe marcarse la diferencia de la 
bioética aplicada en esta zona con las de otras partes del mundo, 
con la agrupación de los saberes y prácticas de los pueblos origina-
rios americanos, a partir del empleo del estudio transdisciplinar 
sobre el tema. 
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2.1. Antecedentes y desarrollo general de la historia de la bioéti-
ca en Latinoamérica 

Llano Escobar5 ŜƴǘƛŜƴŘŜ ǉǳŜ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ άƴŀŎƛƽ Ŝƴ ƭƻǎ 9ǎǘŀŘƻǎ ¦ƴi-
dos6Σ Ŝƴ ƭŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ƳƛǘŀŘ ŘŜƭ ǎƛƎƭƻ ··Σ ŎƻƳƻ ǳƴ ΨǇǊƻŘǳŎǘƻΩ ǘƝǇƛŎƻ 
ŘŜ bƻǊǘŜŀƳŞǊƛŎŀΣ ŎƻƴŎǊŜǘŀƳŜƴǘŜ ŎƻƳƻ ǳƴŀ ΨƴǳŜǾŀ ŞǘƛŎŀΩΣ Ŏƻƴ ƭŀǎ 
características norteamericanas y para solucionar problemas nor-
ǘŜŀƳŜǊƛŎŀƴƻǎέ ό[ƭŀƴƻΣ ǎκŦΣ ŎŦǊΦ #ƭǾŀǊŜȊΣ нлмнΥ нлύΣ ǇŜǊƻ Ŝƴ ǊŜŀƭƛŘŀŘ 
este no debe ser el pensamiento que marque el estudio de la bio-
ética en la región, sino atender principalmente a las peculiaridades 
que se desarrollan en Latinoamérica, en dos fases ςsegún Llano-: 

1  Fase de trasplante, durante el último tercio del siglo XX, en 
la década de los ochenta e inicios de los noventa comienza la en-
señanza de la disciplina de bioética en algunas universidades Lati-
ƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴŀǎΣ Ŝǎ Ŝƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ƭƭŀƳŀŘƻ άǘǊŀǎǇƭŀƴǘŜέ ςsegún 
Llanoς del origen y aplicación de la bioética en Estados Unidos al 
ǊŜǎǘƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘƛƴŜƴǘŜ Ŝƴ ά!ǊƎŜƴǘƛƴŀΣ ǇǊƛƳŜǊƻΣ ƭǳŜƎƻΣ Ŝƴ ǎǳ ƻǊŘŜƴΣ 
Colombia, Chile, México, Brasil y demás países latinoamericanƻǎέ 
(Llano, 2007).  

Por el desarrollo inusitado de la Bioética, primero en Argentina, 
luego, en su orden, en Colombia, Chile, México, Brasil y demás paí-
ǎŜǎ ƭŀǘƛƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴƻǎ ȅ ŘŜƭ /ŀǊƛōŜΣ Ŝǎǘƻǎ ΨǘǊŀǎǇƭŀƴǘŀǊƻƴΩ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ 
ǎƛƴ ŀǘŜƴŘŜǊ ŀ ƭŀ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀ ŘŜ ΨǘƛŜǊǊŀΩ ȅ ǎƛƴ ǇǊŜƎǳƴǘŀǊǎŜ ǎƛ ŘƛŎƘŀ 
ΨǇƭŀƴǘŀΩ ΨǇŜƎŀǊƝŀΩ Ŝƴ ǇŀƝǎŜǎ ŘŜ ǘƛŜǊǊŀǎ ǘŀƴ ŘƛǎǘƛƴǘŀǎΣ ȅ ǎƛƴ ŀǾŜǊƛƎǳŀǊ 
ǎƛ Ŝǎǘŀ ƴǳŜǾŀ ΨǇƭŀƴǘŀΩ όƳŜŘƛŎŀƳŜƴǘƻύ όόǇǊłŎǘƛŎŀύύ ŜǊŀ ŀǇǘŀ ǇŀǊŀ Ŏu-
ǊŀǊ ƭƻǎ ƳŀƭŜǎΣ ǘŀƴ ŘƛǾŜǊǎƻǎΣ ŘŜ Ŝǎǘƻǎ ǇǳŜōƭƻǎέ ό[ƭŀƴƻ нллтΥ 
18),[seguido a este criteriƻ ǘŀƴ ŘŜǎŀŦƻǊǘǳƴŀŘƻΣ ǎŜƷŀƭŀ ǉǳŜϐ άƭŀ .ƛo-
ética como tal, fue desconocida en nuestros países en la primera 
década, 1970-1980, época de su aparición en los Estados Unidos; 
fuera del desarrollo de las humanidades y de la ética, y de algunas 
alusiones a la Bioética en las aulas de medicina, en Argentina y en 

                                                           
5
 El colombiano Llano se doctora en moral médica en el Instituto Alfon-

siano de la Universidad Lataranense de Roma, en 1976 y realiza poste-
riormente hasta 1986 estudios de posgrado en bioética en Kennedy Insti-
tute of Ethics de Georgetown University. 
6
 Sobre el desarrollo histórico de la bioética, se puede atender a lo escrito 
ǇƻǊ WƻǎŞ aŀȊǳŜƭƻǎ tŞǊŜȊ Ŝƴ ƭŀ ǘŜǎƛǎ ŘƻŎǘƻǊŀƭ ǘƛǘǳƭŀŘŀ άtƻǎƛōƛƭƛŀŘ ȅ signifi-
cado e una bioética mediterránea. Comparación de los modelos bioéticos 
ŘŜ IΦ¢Φ 9ƴƎŜƭƘŀǊŘǘ ȅ 5Φ DǊŀŎƛŀέ όмффуύΣ ŀǳƴǉǳŜ Ŝƭ ǘŜȄǘƻ ŜƭŀōƻǊŀ ǳƴŀ ǊŜƭa-
tiva amplia visión histórica, le falta tener una mayor precisión en la pre-
sentación del texto acorde a su proceso cronológico, pues pasa de una 
fecha a otra, sin atender al proceso de consecución de los años. 
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Colombia, y posiblemente en otros países, no hubo más avances 
en ésta área (Llano, 2007: 53). 

De acuerdo con el criterio establecido por Llano (2007: 18) la bio-
ética en Latinoamérica se introduce en Argentina, con lo que coin-
ŎƛŘŜ [Ŝƽƴ /ƻǊǊŜŀΣ ŀƭ ƛƴŘƛŎŀǊ ǉǳŜ άƭƻ ƛƴƛŎƛŀ WƻǎŞ !ōŜǊǘƻ aŀƛƴŜǘǘƛ7, de 
la Fundación José María Mainetti, en Gonnet, próximo a la ciudad 
de La Plata, en la década de los setenta, en concreto en 1972, 
[cuando] funda el Instituto de Humanidades Médicas, que a través 
de la revista Quirón, difunde estas teorías, desde los ochenta enta-
bla relación con el Kennedy Institute of Ethics de la University of 
GeorgetownΣ ŘŜ ²ŀǎƘƛƴƎǘƻƴ όΧύ ό[Ŝƽƴ /ƻǊǊŜŀΣ нллпΣ мпр ȅ нллуōΥ 
23). Pero si se tiene en consideración el proceso de producción 
editorial sobre bioética en lengua española y portuguesa, habría 
que matizar que sería en cambio, por este orden -León Correa- άŜƭ 
primer lugar lo ocupa España, seguida por Brasil, Argentina, Portu-
gal, Colombia, México y Chile. Después está Venezuela, y a consi-
derable distancia numérica los demás: Costa Rica, Uruguay, Cuba, 
tŜǊǵΣ 9ŎǳŀŘƻǊΣ ŜǘŎΦέ ό[Ŝƽƴ /ƻǊǊŜŀΣ нллуŀΥ мрύΣ ǇŜǊƻ ǎƛ ǳƴƻ ŀǘƛŜƴŘŜ 
realmente a las fechas de edición en lengua española y portuguesa 
realizada por autores nacionales (no traducciones, en este caso, 
sería España la primera) esta clasificación hay que modificarla, con 
el siguiente orden: primero Brasil, seguida de Portugal, Venezuela, 
España, México, Argentina, Chile, Colombia, y después el resto de 
países latƛƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴƻǎΦ 9ƴ ŎŀƳōƛƻ [ƻƭŀǎ {ǘŜǇƪŜ ŀƭ ƛƴǘŜƴǘŀǊ άwe-
historiar la bioética en Latinoamérica: la contribución de James 
5ǊŀƴŜέΣ ǇǊƻǇƻƴŜ ŘŜǎǘŀŎŀǊ Ŝƭ ǇŀǇŜƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘƻ Ŝƴ ōŜƴŜŦƛŎƛƻ ŘŜ ƭŀ 
bioética latinoamericana por parte del norteamericano Drane, a 
partir de 1988/1989, seguido de su persona Lolas Stepke, cuando 
es nombrado director del Programa Regional de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en 1998 (aunque previamente 
desempeña el cargo, como primer director de dicho Programa, 
igualmente en Chile, Julio Montt, exministro de Salud chileno); el 
ǇǊƻǇƛƻ ŀǳǘƻǊ ǊŜŎƻƴƻŎŜ ǉǳŜ άƭŀ ǇŀƭŀōǊŀ ȅ ǎǳǎ ŎƻƴƴƻǘŀŎƛƻƴŜǎ όƭŀǎ ŘŜ 
entonces, no las actuales) me habían llegado en 1986 a través de 
José Alberto Mainetti, y se habían fortalecido en sus tradicionales 
coloquios novembrinos de La Plata, Argentina. Ese cenáculo fue 
uno de los crisoles en que se forjo [el άinicioέΣ según León Correas, 
entre otros] la bioética latinƻŀƳŜǊƛŎŀƴŀέ ό[ƻƭŀǎ {ǘŜǇƪŜΣ нллрa: 

                                                           
7
 vǳƛŜƴ Ŝƴ άaŜŘƛŎƛƴŀ ȅ ŦƛƭƻǎƻŦƝŀ Ŝƴ Ƴƛǎ ŀƷƻǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ȅ ǇŜǊŜƎǊƛƴa-
ŎƛƽƴέΣ ŘŜ ƭŀ ŘŞŎŀŘŀ ŘŜ ƭƻǎ ǎŜǎŜƴǘŀΣ ŀƭǳŘŜ ŀ ǎǳǎ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻǎ Ŝƴ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀΦ 
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163-164), e incluso el colombiano Llano, de acuerdo con sus años 
de formación, debe considerarse también uno de los pioneros de 
la bioética en Latinoamérica (FC). 

2 Fase de consolidación, destaca tres actividades en el proceso 
de consolidación de la bioética en Latinoamérica: un número mo-
nográfico sobre bioética en la revista oficial de la OPS, en 1991; la 
fundación de la fundación de la Federación Latinoamericana del 
Instituciones de Bioética (FELAIBE), y el establecimiento del Pro-
grama Regional de Bioética de OPS (Lolas 2005a,2005b). 

El número monográfico fue publicado por el Boletín de la Oficina 
Sanitaria Panamericana8, asimismo Fuenzalinda y Scholle editaron 
un número especial del Boletín dedicado a la bioética (1990) (vol. 
108, No. 5 y 6, mayo  y junio de, en español y vol. 24. No. 4, 1990, 
en inglés), el mismo contenido del Boletín se ha publicado con el 
título de Bioética: temas y perspectivas9, en la presentación del 
número especial de la revista e introducción del libro, Fuenzalinda 
ȅ {ŎƘƻƭƭŜ ǎŜƷŀƭŀƴ ǉǳŜ άŜƴ !ƳŞǊƛŎŀ [ŀǘƛƴŀΣ ƭŀ .ƛƻŞǘƛŎŀ ǎŜ ǇǳŜŘŜ 
considerar como una diǎŎƛǇƭƛƴŀ ƴŀŎƛŜƴǘŜέ ώŜƴ ƭŀ ŘŞŎŀŘŀ ŘŜ ƭƻǎ ƴo-
venta, aunque realmente este proceso se inicia en los ochenta, 
como se ha señalado anteriormente], por otra parte Llano indica 
ǉǳŜ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ ƭŀǘƛƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴŀ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ άŦŀƭǘŀ ŘŜ ǳƴŀ ƛŘŜn-
tidad propia latinoameǊƛŎŀƴŀ ȅ ŘŜƭ /ŀǊƛōŜέ ό[ƭŀƴƻΣ нллтΥ нпύΣ ǇŜǊƻ 
esta bioética contiene un carácter diferenciador con respecto a la 
ŘŜƭ ǊŜǎǘƻ ŘŜƭ ƳǳƴŘƻΣ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŘŀ ǇƻǊ ƭŀ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ άǎƻŎƛŀƭέ ŀr-
gentina, a la que se aludirá más adelante, por esto último es im-
portante tener en consideración lo que indica Drane alertando 
sobre el peligro de la desconsideración unilateral de la cultura del 
ƻǘǊƻΣ ŀƭ ǎŜƷŀƭŀǊ ǉǳŜ άŎƻƳƻ ƴƻǊǘŜŀƳŜǊƛŎŀƴƻΣ Ŏƻƴ ƛƴǘŜǊŞǎ ȅ ǊŜǎǇŜǘƻ 
por la cultura Latinoamericana, soy muy sensible al daño del impe-
rialismo cultural. Algunos de mis colegas, no sólo tienen escasas y 
erróneas ideas sobre esta región, sino suponen que donde quiera 
que se desarrolle la Bioética en el mundo el producto será lo que 
Ŝƭƭƻǎ ƳƛǎƳƻǎ ŜƴǘƛŜƴŘŜƴ ǇƻǊ .ƛƻŞǘƛŎŀέ ό5ǊŀƴŜΣ нллнΥ упύΣ ŘŜ ƛƎǳŀƭ 
forma sería un error ςapunta el mismo autorς άƭŀ ǵƭǘƛƳŀ Ŏƻǎŀ ǉǳŜ 
un Programa Regional de la OPS en Bioética debería hacer, es im-

                                                           
8
 Editado en inglés con el título Bulletin of the PanAmerican Health Orga-

nization. 
9
 Publicación Científica, No. 527, en inglés Bioethics: Issues and Perspecti-

ves, 1990. 
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portar simplemente Bioética en Norteamérica: expertos, literatura, 
intereses, etc. Pero será también un error ignorar el desarrollo de 
ƭŀ .ƛƻŞǘƛŎŀ Ŝƴ 9ǎǘŀŘƻǎ ¦ƴƛŘƻǎέ ό5ǊŀƴŜΣ нллнΥ упύΦ 

Para la elaboración de una historia de la bioética en Latinoamérica 
por tanto, se debería atender ςcomo es lógico hacer en todo estu-
dio particular, sobre una región en concretoς, al desarrollo habido 
en Estados Unidos y en Europa, centrando posteriormente el tema 
en Iberoamérica, y dentro de esta última se debe atender a cuatro 
factores fundamentales: 

 
1  Corroboración de los factores comunes y diferenciales a 
nivel teórico y práctico de la bioética desarrollada en Latinoaméri-
ca con respecto a la de Estados Unidos y Europa. 
2 Los parecidos y diferencias existentes entre la introducción y 
el desarrollo de la bioética en los distintos países de la región. 
3 Establecer los problemas comunes y la comprensión médica, 
política, cultural, social y tecnológica, en torno a la microbioética, 
mesobioética y macrobioética, investigación clínica, etc. en cada 
país y la relación resultante con el resto del mundo. 
4 En relación al anterior punto, es importante desarrollar 
también el análisis en sentido contrario, es decir, centrar el estudio 
sobre la comprensión de las diferencias de problemas y resolucio-
nes dadas por los distintos países, y su relación con la del resto del 
mundo. 

 

Existen varios modelos bioéticos, norteamericano, europeo y lati-
noamericano, cada uno de ellos con sus peculiaridades, para la 
comprensión del modelo latinoamericano en particular se puede 
atender a los trabajos historiográficos y de historia de la bioética 
en Latinoamérica existentes hasta la fecha, principalmente, por 
parte de Lolas (2004) (2008)10Σ Ŏƻƴ ƭƻǎ ǘƝǘǳƭƻ ŘŜ ά5ƛŜȊ ŀƷƻǎ ŘŜ ōƛo-
ŞǘƛŎŀ Ŝƴ !ƳŞǊƛŎŀ [ŀǘƛƴŀΥ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ǊŜŎƛŜƴǘŜ ǊŜǘƻǎ ŀŎǘǳŀƭŜǎέ Ŝƴ Diálo-
go y cooperación en salud. Diez años de bioética en la OPS (Fer-
nando Lolas Stepke, editor, y La bioética Latinoamérica en sus tex-
tos constituyéndose en uno de los primeros intentos serios de 

                                                           
10

 Asimismo Fernando Lolas realiza una visión histórica general de la bio-
ética en el mundo angloǎŀƧƽƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ȅ ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ǳƴŀ άŜǾƻƭǳŎƛƽƴ 
ŘŜ ƭŀ ƳŜŘƛŎƛƴŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀέ Ŝƴ Bioética (1998). 
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ƘƛǎǘƻǊƛŀ ŘŜ ōƛƻŞǘƛŎŀ Ŝƴ [ŀǘƛƴƻŀƳŞǊƛŎŀΤ ŀǎƝ ŎƻƳƻ άΛ.ƛƻŞǘƛŎŀ ƭŀǘi-
ƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴŀ ƻ ōƛƻŞǘƛŎŀ Ŝƴ [ŀǘƛƴƻŀƳŞǊƛŎŀΚέΣ ŘŜ #ƭǾŀǊŜȊ όнлмнύΣ ǉǳŜ 
completa en parte la historia de la bioética, establecida inicialmen-
te por León, en La bioética latinoamericana en sus textos, que 
ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ƭŀ άƎǊŀƴ ǾŜƴǘŀƧŀ ǉǳŜ ŎƻƭŜŎŎƛƻƴŀ ƳǳŎƘƝǎƛƳƻǎ ǘƝǘǳƭƻǎΣ 
pero también la enorme desventaja que se limita a breves reseñas 
ǎƛƴ ǎƛǎǘŜƳŀǘƛȊŀǊ Ŝƭ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻέ ό#lvarez, 2012: 25) y propone si hay 
ŀǇƻǊǘŀŎƛƻƴŜǎ άǇǊƻǇƛŀǎέ ǳ άƻǊƛƎƛƴŀƭŜǎέ ό[Ŝƽƴ /ƻǊǊŜŀΣ нллуŎύΦ 9ƴ Ŝǎǘŀ 
línea de problemas, se puede traer a colación lo que señala Lolas 
{ǘŜǇƪŜ Ŝƴ ƭŀ άbƻǘŀ tǊŜƭƛƳƛƴŀǊέ ŘŜ ŘƛŎƘƻ ƭƛōǊƻΣ al establecer una 
calificación de los textos de acuerdo con el grado de originalidad 
de sus contenidos, indicando que  

hay alguno que bien merecerían el calificativo de primarios, por-
que son originales y meditados; otros, secundarios, porque sim-
plemente repiten o glosan los primeros. Algunos, definitivamente 
terciarios o cuaternarios que nada aportan y que se escribieron y 
publicaron por alguna de las insondables motivaciones del vicio 
publicístico: hacer carrera, alimentar vanidades, ganar dinero, en 
ŦƛƴΣ ŘƛǎǘǊŀŜǊ Ŝƭ ƻŎƛƻ όΧύ ƭŀ ƛƴŎƭǳǎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ texto no significa au-
tomáticamente que se lo juzgue cima de la reflexión y la cultura 
(Lolas Stepke, 2008: 7-8). 

Mientras que según Mainetti (1996: 145-165), destaca tres mo-
mentos claves en el desarrollo de la bioética en Latinoamérica: 

1 La primera de recepción, se desarrolla a lo largo de la déca-
da de los setenta, dependerá del contexto de recepción habida en 
cada país, que fuera permisiva o no, aunque en general Mainetti 
ǇƛŜƴǎŀ ǉǳŜ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ ŦǳŜ άǘǊŀǎǇƭŀƴǘŀŘŀ ŀ ǳƴŀ ǘƛŜǊǊŀ ǉǳŜ ƴƻ ŜǊŀ ǎǳ 
Ƙłōƛǘŀǘέ11 (Mainetti y Pérez, 2007: 42). 

El movimiento de la humanización de la medicina, lo inicia Mainet-
ti12, de acuerdo con León (2004, 145 y 2008b: 23), con la Fundación 
José María Mainetti, en Gonnet, próximo a la ciudad de La Plata, 
en la década de los setenta, en concreto en 1972, con la fundación 
del Instituto de Humanidades Médicas, que a través de la revista 

                                                           
11

 Esta opinión es un error por parte de Mainetti y Pérez, pues no se pue-
de pensar en ningún caso que la bioética corresponde, o que su aplica-
ción sea exclusiva de unos países y no de otros, aunque se puede pensar 
o apreciar documentalmente que su desarrollo ha sido más propensa en 
unas que en otras naciones. 
12

 vǳƛŜƴ Ŝƴ άaŜŘƛŎƛƴŀ ȅ ŦƛƭƻǎƻŦƝŀ Ŝƴ Ƴƛǎ ŀƷƻǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ȅ ǇŜǊŜƎǊƛƴa-
ŎƛƽƴέΣ ŘŜ ƭŀ ŘŞŎŀŘŀ ŘŜ ƭƻǎ ǎŜǎŜƴǘŀΣ ŀƭude a sus principios en la bioética. 
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Quirón, difunde estas teorías; en la década siguiente, durante los 
ochenta entabla relación con el Kennedy Institute of Ethics de la 
University of Georgetown, de Washington y desde finales de la 
misma década, funda igualmente en Argentina la Escuela Latinoa-
mericana de Bioética (ELABE), en la que organizó durante unos 
diez años un Programa de Enseñanza de la Bioética. 

9ƴ ŎŀƳōƛƻΣ ǎŜƎǵƴ aƻǊŀΣ Ŝƴ [ŀǘƛƴƻŀƳŞǊƛŎŀ άŀŘŜƳás de la difusión 
de los modelos anglosajones en el ámbito biomédico, había ς
desde antes- un fuerte desarrollo de las Humanidades Médicas, 
influenciado por la escuela española y la filosofía europea en gene-
Ǌŀƭέ όaƻǊŀΣ нлмлΥ тύΣ ǇǳŜǎ ŀŘŜƳłǎ ŎƻƳƻ ŀǇǳƴǘŀ !Ŏƻǎǘŀ  άŎƻƳŜƴȊƽ 
Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ƳŜŘƛŎŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ǉǳŜ ώΧϐ ǎƛƎƴƛŦƛŎƽ ǘŀm-
ōƛŞƴ ǳƴ ǊŜŘǳŎŎƛƻƴƛǎƳƻ ŘŜƭ ƛŘŜŀƭ ǇƻǘǘŜǊƛŀƴƻ ώΧϐΦ [ŀ .ƛƻŞǘƛŎŀ Ŏo-
menzó a expandirse y alejarse cada vez más rápidamente de su 
Ǉǳƴǘƻ ŘŜ ǇŀǊǘƛŘŀέ ό!ŎƻǎǘŀΣ нллнΥ мсύΦ 5Ŝ ƛƎǳŀƭ ŦƻǊƳŀ Lolas señala 
que la bioética, como la concibió Potter, fue relativamente desco-
nocida en los inicios en la región, donde se hicieron sentir otras 
influencias: la bioética biomédica (Lolas, 2005a: 2).  

2 La segunda de asimilación, corresponde a la década de los 
ƻŎƘŜƴǘŀΣ Ŝƴ ƭŀ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊƻŘǳŎŜ ǳƴŀ ŜǎǇŜŎƛŜ ŘŜ άǊŜŀŎŎƛƽƴέΣ Ŏƻƴ Ŝƭ 
desarrollo de la crítica a la fundamentación y la metodología.  

En dicha década, se crea la cátedra de Humanidades Médicas en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, en 1980; se 
funda el Centro Nacional de Referencia Bioética en el Centro On-
cológico de Excelencia en 1986, y Fernando Sánchez Torres, exde-
cano de Medicina y rector de la Universidad Nacional de Colombia, 
funda en diciembre de 1985 el Instituto Colombiano de Estudios 
Bioéticos (ICEB), que ha mantiene desde entonces un seminario de 
estudios bioéticos. 

3 La tercera de recreación, en la década de los noventa, se 
completa con las aportaciones y el desarrollo habido en cada país y 
el intento ςsegún Álvarez 2012: 20ς de ǳƴŀ άǳƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴέ ǇƻǊ ǇŀǊǘŜ 
de la Unidad de Bioética de la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Unidad que 
con posterioridad termina llamándose Programa Regional Bioética. 

9ƴ ŜǎǘŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ .ŜŎŀ ƛƴŘƛŎŀ ǉǳŜ άŜƭ ŘŜsarrollo de una perspectiva 
latinoamericana en Bioética destacará seguramente aspectos poco 
enfatizados por el pensamiento anglosajón: rol de la familia en 
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ǎŀƭǳŘ ȅ ǎƻƭƛŘŀǊƛŘŀŘ ŎƻƳƻ ǾŀƭƻǊ ōłǎƛŎƻ Ŝƴ ƭŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭέ 
(Beca, 1995: 12), por ello Colombres añade que es precisamente 
Ŝƴ Ŝƭ ŜǎǘǳŘƛƻ ŘŜ Ŝǎǘƻǎ ǘŜƳŀǎ ŘƻƴŘŜ άƴǳŜǎǘǊƻǎ ǇŀƝǎŜǎ ŘŜōŜƴ ŜƴŦŀǘi-
zar su perspectiva propia, basada en las tradiciones, la cultura y los 
valores de cada pueblo. La perspectiva latinoamericana desarrolla-
da con seriedad y profundidad, será un aporte la discusión interna-
Ŏƛƻƴŀƭ ŘŜ Ŝǎǘŀǎ ƳŀǘŜǊƛŀǎέ ό/ƻƭƻƳōǊŜǎΣ нллмΥ мнс-150). En Cuba se 
demanda fomentar una perspectiva bioética latinoamericana por 
encima de un seguimiento sin cuestionar el planteamiento bioético 
norteamericano, pero es en Argentina, donde se logra por primera 
vez una peculiarización de la bioética que se desarrolla en Latino-
ŀƳŞǊƛŎŀΣ ǇǳŜǎ ǎŜ ƛƴƛŎƛŀ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŎƻƳƻ ŀǇǳƴǘŀ !Ŏƻǎǘŀ Ŝƴ ά!ƳŞǊi-
ca Latina está consolidando una Bioética multifacética y compro-
metida, que se afinca en lo alcanzado en el ámbito de la Biomedi-
Ŏƛƴŀ ȅ ŜƳǇǊŜƴŘŜ ƴǳŜǾƻǎ ŎŀƳƛƴƻǎέ ό!ŎƻǎǘŀΣ нллфΥ ннмύΣ ŀǳƴǉǳŜ 
5ŜƭƎŀŘƻ ŀƭ ǊŜŦŜǊƛǊǎŜ ŀ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ Ŏǳōŀƴŀ ƭŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ ǳƴŀ ά.ƛƻŞǘƛŎŀ 
comprometida y crítica, que afrontó los retos teóricos y prácticos 
de pensar los probleƳŀǎ ƴǳŜǾƻǎέΣ ǇŀǊŀ ƭƻ Ŏǳŀƭ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴŀ ƭƛǎǘŀ 
ŘŜ ŎǳŜǎǘƛƻƴŜǎΣ ŎƻƳƻ άƭƻǎ ǊŜŎƭŀƳƻǎ ǇŀǊŀ ǇŀƭƛŀǊ ƭŀǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ƛƴŜǉǳi-
dades: justicia, equidad, libertad, vulnerabilidad de grupos, clases, 
sujetos, acceso a los servicios y a las tecnologías médicas avanza-
da; el fomento de oportunidades para generar progreso bienestar 
tanto en lo personal como en lo colectivo; la dignidad como expre-
ǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ǊŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜƭ ǎŜǊ ƘǳƳŀƴƻέ όaƻǊŀΣ нлмлΥ мн-13), 
entre otras cuestiones pero esta problemática se logra vincular con 
un nuevo tipo de bioética social, con la propuesta argentina (sobre 
la cual versa el apartado 2.2 Bioética social latinoamericana). 

Entre las principales propuestas regionales de bioética se podría 
resaltar la realizada con el título de la Bioética comprometida en 
confrontación con la pobreza y la injusticia en Brasil o Bioética de 
intervención (Garrafa, 2008)13, en la que por encima del princialis-

                                                           
13

 Del mismo autor Volnei Garrafa junto a Leticia Erig Osório de Azambuja 
Ŝƴ ά9ǇƛǎǘŜƳƻƭƻƎƝŀ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀΥ ŜƴŦƻǉǳŜ ƭŀǘƛƴƻ-ŀƳŜǊƛŎŀƴƻέ όнллфύΣ Ŝƭa-
bora nuevas bases epistemológicas para la bioética, teniendo como refe-
rencias: el respeto al pluralismo moral , la necesidad de profundización 
en la contradicción universalimo-relativismo ético; el abordaje bioético 
como ética práctica o aplicada, con un enfoque no solamente multi e 
inter, sino esencialmente transdisciplinar, en ƭŀ ǉǳŜ ŎƻƴƧǳƎŀ ƭƻǎ άǇŀǊa-
ŘƛƎƳŀǎέ ώǇǊƛƴŎƛǇƛƻǎϐ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇƭŜƧƛŘŀŘ ȅ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛŘŀŘ ώǘǊŀƴǎŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛŀϐ 
άŎƻƴŎǊŜǘŀέύΣ ǇǳŜǎ ŎƻƳƻ ŎƻƴŎƭǳȅŜ άƭŀ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ ŜǇƛǎǘŜƳƻƭƽƎƛŎŀ ǇǊŜǎŜƴǘa-
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mo, de fuerte connotación anglosajona, muestra un especial in-
terés por el desarrollo social en relación con la salud; la teoría pro-
puesta en el 6th World Congress of Biothics, organizado por la In-
ternational Association of Bioethics, en Brasilia, en 2002, cuyos 
planteamientos teóricos están encabezados igualmente por Garra-
fa, de la Universidad de Brasilia, en la que se demanda una bioética 
de carácter colectivo, práctica, aplicada y comprometida con la 
sociedad; otras son las que se elaboran con el título de Bioética 
desde la perspectiva de la teología de la liberación (cfr. Mora, 
2010: 15); la Bioética comprometida [argentina] con el respeto a 
los derechos humanos (como se recoge en la Carta de Buenos Aires 
sobre Bioética y derechos humanos, en Keyeux, (Penschaszadeh, 
2006); la Bioética de la solidaridad social al amparo del Estado y la 
Bioética de la resistencia a la irracionalidad, de Cuba (cfr. Mora 
Sánchez, 2010: 16); la Bioética centrada en la depuración de políti-
cas públicas (como la que propone Kottow, 2005) y la Bioética 
centrada en la recuperación del diálogo civil, de Colombia (Mora, 
2010: 16), pero todas estas propuestas son fundamentalmente 
temáticas o a lo sumo se muestran como perspectivas de com-
prensión de los temas, más que alternativas propiamente dichas 
de un nuevo tipo de bioética, que contrarreste a la tendencia de 
principialismo anglosajón (especialmente norteamericano), como 
lograr hacer la bioética social, que trasciende la problemática ge-
neral cuestionada por Lolas, al señalar que  

muchos planificadores y políticos parecen olvidar que la crisis de 
los sistemas no es sólo de medios, de cómo operan, son también 
de fines, de para qué fueron creados y para qué sirven. Mientras 
esta pegunta no sea planteada y respondida en el contexto de ca-
da nación, estaremos en un proceso eternamente recurrente de 
ǇŜǊŦŜŎŎƛƻƴŜǎ ΨǘŞŎƴƛŎŀǎΩ ǉǳŜ ǎŜƎǳƛǊłƴ ŜƴƎŜƴŘǊŀƴŘƻ ƛƴǎŀǘƛǎŦŀcciones 
entre los usuarios, los pacientes y sus familiares. Esa pregunta no 
puede responderse sólo desde el ámbito de la técnica, es impres-
ŎƛƴŘƛōƭŜ Ŝƭ ΨłƴƎǳƭƻ ƳƻǊŀƭ ǘŀƴǘƻ ŎƻƳƻ Ŝƭ ǘŞŎƴƛŎƻΩ ό[ƻƭŀǎΣ мфффΥ оо-
37), 

                                                                                                                         
da en este estudio tiene el propósito, además de contribuir a la politiza-
ción de la agenda bioética del siglo que ahora se está iniciando, de am-
pliar las bases de actuación de la disciplina, transformándola ςde modo 
concreto- en una herramienta más para la profundización y perfecciona-
miento de la ciudadanía, de los derechos humanos y de la verdadera 
ŘŜƳƻŎǊŀŎƛŀέ όDŀǊǊŀŦŀΣ 9ǊƛƎΣ нллфΥ уфύΦ 
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que se aleja de la visión elaborada por León eƴ ά5ƛŜȊ ŀƷƻǎ ŘŜ ōƛo-
ŞǘƛŎŀ Ŝƴ !ƳŞǊƛŎŀ [ŀǘƛƴŀΥ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ǊŜŎƛŜƴǘŜ ȅ ǊŜǘƻǎ ŀŎǘǳŀƭŜǎέ όнллпύΣ 
quien considera que el mundo anglosajón es el primero que se ha 
cuestionado, a los comienzos del siglo XXI, el desarrollo de la justi-
cia y la salud, la igualdad y la salud y el género y la ética en torno a 
la salud (Buchanan et al., 2002), aunque la tendencia social de la 
bioética se propone en Argentina, previa a Norteamérica, aunque 
existen algunos autores de otros países latinoamericanos que se 
muestran alineados en este tipo de bioética, como es el caso de 
[ŜƽƴΣ Şƭ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀ ǇǊŜƻŎǳǇŀŘƻ ǇƻǊ ƭŀ άtƻōǊŜȊŀΣ ǾǳƭƴŜǊŀōƛƭƛŘŀŘ ȅ 
ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ǾƛŘŀ Ŝƴ !ƳŞǊƛŎŀ [ŀǘƛƴŀΦ wŜǘƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀέΣ ŀƭ ǇǊo-
poner 

una visión bioética de la calidad de vida en Latinoamérica [seña-
lando que] no puede ser sólo un modo de determinar la propor-
cionalidad o no de un tratamiento médico, o de delimitar desde la 
economía los grados de pobreza o riqueza de algunos grupos so-
ciales distribuidos en quintiles. Lo que nos importa es la situación 
de vida que deben tener los seres humanos, lo cual se nos presen-
ta como una exigencia moral a cada uno, pues los otros y su vida 
nos interpelan ςen el sentido de Ricoeur y Levinas- y nos planten 
exigencias desde la ética personal y, sobre todo, desde la ética so-
cial (León Correa, 2011: 26), 

pues como señala también Lolas:  

όΧύ ƭŀ ǇŀƭŀōǊŀ ώōƛƻŞǘƛŎŀϐ ƴƻ Ŝǎ ƭŀ ŎƻǎŀΦ {ŜǎǳŘŀǎ ŜȄǇƭƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ȅ ŀl-
Ǝǳƴŀ ǉǳŜ ƻǘǊŀ ǘƻƴǘŜǊƝŀ ǎŜ ōŀǎŀƴ Ŝƴ Ŝǎƻ ǉǳŜ aŀƛƴŜǘǘƛ ƭƭŀƳŀ Ψƭŀ 
ŎǳŜǎǘƛƽƴ ƴƻƳƛƴŀƭΩΦ [ŀ ǘǊƛǾƛŀƭ ǊŜǇŜǘƛŎƛƽƴ ŘŜ ǉǳŜ Ŝǎ ǘŞǊƳƛƴƻ Ŏƻm-
puesto de ΨōƛƻǎΩ ȅ ΨŜǘƘƻǎΩ ǎǳŜƭŜ ƻŎǳǇŀǊ ŀ ƳǳŎƘƻǎ ǉǳŜ ŎǊŜŜƴ Ŏƻƴ 
ello explicar algo. En realidad, se trata de un ejercicio etimológico 
que responde una pregunta poco relevante. Lo que necesitamos 
ǎŀōŜǊΣ Ŝƴ ǊŜŀƭƛŘŀŘΣ Ŝǎ ǉǳŞ ƘŀŎŜƴ ǉǳƛŜƴŜǎ ŘƛŎŜƴ ΨƘŀŎŜǊ ōƛƻŞǘƛŎŀΩΣ Ŝƴ 
qué invierten sus horas y días, qué esperan lograr, cuáles son sus 
motivaciones. Aquí hay una profusión de respuestas y una canti-
dad de hechos que poco tienen que ver con la etimología de este 
neologismo afortunado y vago [y sobre todo se debe atender a la 
repercusión de la bioética ςFC-] (Lolas Stepke, 2005a: 162).  

En los noventa se expande la bioética como disciplina académica 
en otros países de Latinoamérica, a través de acciones, como la 
publicación de un número del Boletín14de la Organización Paname-

                                                           
14

 Aunque se crea en 1966, es en la década de los noventa, en 1991, 
cuando se publica el primer número monográfico sobre bioética, al mis-
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ricana de la Salud, cuya creación data de 1966 y posteriormente se 
edita en formato de libro dedicado completamente a la bioética, 
Ŏƻƴ ŜǎǘƻΣ ǎŜ ǇǊŜǘŜƴŘŜ ŘŀǊ άǇǊŜǎŜƴŎƛŀ ΨŦƻǊƳŀƭΩέ ŀ Ŝǎǘŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ 
(León, 2004: 146), seguidamente, en 1991, el sacerdote colombia-
no Alfonso Llano funda la Federación Latinoamericana de Institu-
ŎƛƻƴŜǎ ŘŜ .ƛƻŞǘƛŎŀ όC9[!L.9ύΣ Ŏƻƴ ƭŀ ƛƴǘŜƴŎƛƽƴ ŘŜ άόΧύ Ƴłǎ ǇŀǊŀ 
promover la fundación de institutos y centros de Bioética en todo 
los países de Iberoamérica, que para federar lo que todavía no 
existía. FELAIBE organizó, a partir de su fundación [1995], foros y 
ŀǎŀƳōƭŜŀǎ Ŝƴ ŘƛǾŜǊǎƻǎ ǇŀƝǎŜǎ ŘŜ LōŜǊƻŀƳŞǊƛŎŀέ ό[ƭŀƴƻΣ нллпύΦ !ƭ 
mismo tiempo, en Santiago de Chile, la Universidad de Chile, crea 
el Programa Regional de Bioética OPS/OMS, a partir de 1996, el 
Programa (actual Unidad de Bioética15), oferta una Maestría en 
Bioética para profesionales latinoamericanos, bajo la dirección de 
Diego Gracia Guillén, y desde 1998 hasta 2010, ha estado dirigido 
por Fernando Lolas Stepke (Lolas: 2000). 

Al mismo tiempo se ha introducido como disciplina en los currícu-
los universitarios, inicialmente en medicina y posteriormente en 
enfermería (falta por hacerse en humanidades y en estudios tec-
nológicos) y en estudios de posgrado en Colombia, en la década de 
los noventa,en las universidades de El Bosque, Javeriana y la Saba-
na; en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, Fundación 
Mainetti en La Plata, Universidad Católica Argentina y la Nacional 
de Cuyo en Mendoza; en Chile, Universidad de Chile, la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universidad de Desarrollo; en Méxi-
co, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 
Anáhuac, con posterioridad, se da en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, entre otras, así como se inicia en otros países de 
LatinoaƳŞǊƛŎŀΣ ǇǳŜǎ ŎƻƳƻ ǎŜƷŀƭŀ [ƭŀƴƻ άǇŀǊŀ ŦƛƴŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ŘŞŎŀŘŀ 
[de los noventa] prácticamente todos los países de Iberoamérica 
vienen organizando diversas actividades de Bioética, por citar al-
gunas, comités hospitalarios centros, foros, jornadas, cursos de pre 
y posgrado y, de manera especial, Asociaciones Nacionales de Bio-
ética, hasta el punto de que, para la fecha, prácticamente todos los 
países de Latinoamérica cuenta con todas o casi todas esta activi-
ŘŀŘŜǎ ǉǳŜ ŀŎŀōŀƳƻǎ ŘŜ ŜƴǳƳŜǊŀǊέ ό[ƭŀƴƻΣ нллпύΦ 

                                                                                                                         
mo tiempo la OPS propone analizar y vigilar la salud, como estudia Luis 
Iniguez Rojas (1998). 
15

 Estudiada en profundidad por CŜǊƴŀƴŘƻ [ƻƭŀǎ {ǘŜǇƪŜΣ Ŝƴ άwŜƘƛǎǘƻǊƛŀǊ ƭŀ 
ōƛƻŞǘƛŎŀΧέΣ 2005a: 78-79. 
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De igual manera, desde la última década del siglo XX, se desarrolla 
la producción editorial de libros y revistas, sobre estas últimas en 
Argentina destacan las tituladas Quirón, Cuadernos de Bioética, 
Vida y Ética y Bioética desde América Latina; en México: Medicina 
y Ética y Suma Bioética (Comisión Nacional de Bioética e México); 
en Colombia: Persona y Bioética, Bioética Selecciones y Revista 
Latinoamericana de Bioética; en Chile: Acta Bioethica y en Brasil: 
Bioética (del Conselho Federal de Medicina)16. 

4 Se debería añadir una cuarta fase de aplicación, que mues-
tre una visión de conjunto, ςpropuesta por Fernández-Carriónς 
caracterizada por el proceso de paso de la teoría a la práctica, sim-
bolizada por la aplicación en las prácticas hospitalarias de los prin-
cipios geneǊŀƭŜǎ ŀƴƎƭƻǎŀƧƻƴŜǎ ȅ ƭƻǎ άǇǳƴǘƻǎ ǇǊƻƎǊŀƳłǘƛŎƻǎέ ŘŜ ƭŀ 
bioética social (FC). 

Entre la tercera y cuarta fase, entre la recreación y la aplicación, 
Ƙŀȅ ǉǳŜ ŘŜƴƻǘŀǊ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴŎƛŀ ŘŜ ǳƴŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ ŘŜ άƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽƴέΣ 
que tiene que ver más con la biopolítica que con la bioética pro-
ǇƛŀƳŜƴǘŜ ŘƛŎƘŀ όDŀǊǊŀŦŀ ȅ tƻǊǘƻΣ нллуύ ȅ ŘŜ ǳƴŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ ŘŜ άǇǊo-
ǘŜŎŎƛƽƴέΣ ǉǳŜ ŘŜŦƛŜƴŘŜ ǘŜǎƛǎ ǎƻŎƛƻǇƻƭƝǘƛŎŀǎ ςsegún Schramm y Braz, 
(2008)ςΣ ǇǳŜǎ ŎƻƳƻ ŀǇǳƴǘŀ #ƭǾŀǊŜȊ άƴƛƴƎǳƴŀ ŘŜ Şǎǘŀǎ Ƙŀ ǘƻƳŀŘƻ 
en cuenta la especificidad el fenómeno moral, y al habla de otra 
cosa que no es ética comenten el error de reducir el campo de la 
ŞǘƛŎŀ ŀ ƻǘǊƻ ǉǳŜ ƴƻ Ŝǎ ǘŀƭ όǇƻƭƝǘƛŎŀΣ ǎƻŎƛƻƭƻƎƝŀΣ ŜǘŎΦύέ ό#ƭǾŀǊŜȊΥ нлмнΥ 
25). 

 

                                                           
16

Quirón, Argentina: www.fundacionmainetti.com.ar/bioetica.htm. 
Cuadernos de Bioética, España: www.aebioetica.org, Argentina: 
www.cuadernos.bioetica.org 
Vida y Ética, Argentina: www2.uca.edu.ar/esp/sec-
bioetica/esp/page.ph?subsec=publicaciones. 
Bioética desde América Latina, Rosario (Argentina): xxx 
Medicina y Ética, México: www.anahuac.mx/contenidos/5124.html. 
Summa Bioética, México: bioética.salud.gob.mx/revista.html. 
Persona y Bioética, Colombia: www.unisabana.edu.co. 
Bioética Selecciones, Colombia: 
www.javeriana.edu.co/bioetic/publicaciones_revistas.htm. 
Revista Latinoamericana de Bioética, Colombia: 
www.umng.edu.co/html/bioetica.htm. 
Acta Bioethica, Chile: www.bioetica.ops-oms.org/E/public.htm. 
Bioética, Brasil: www.cfm.org.br/revbio.htm. 
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Tras establecer una breve visión histórica de la Bioética en Ibero-
américa, Álvarez propone unŀ άōǵǎǉǳŜŘŀ ŘŜ ǳƴ ΨōƛƻŞǘƛŎŀ ƭŀǘƛƴƻa-
ƳŜǊƛŎŀƴŀΩέ ό#ƭǾŀǊŜȊΣ нлмнΥ мт-22), alude en primer lugar a Fernan-
Řƻ [ƻƭŀǎ {ǘŜǇƪŜΣ ǉǳƛŜƴ ǊŜŎƭŀƳŀ άƭŀ ŎƻƴǾŜƴƛŜƴŎƛŀ ŘŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀǊ ǳƴŀ 
Bioética latinoamericana con solvencia intelectual y la posibilidad 
de insertarse creativŀƳŜƴǘŜ Ŝƴ Ŝƭ ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻ Ǝƭƻōŀƭέ ό[ƻƭŀǎΥ 
2007: 47), al mismo tiempo que Álvarez se cuestiona el principia-
ƭƛǎƳƻΣ ǇƻǊǉǳŜ άǎŜ ŎǊƛǘƛŎŀΣ ǎƛƴ ŘŜŎƛǊ ŘƽƴŘŜ Ŝǎǘłƴ ƭŀǎ ŜŦƛŎƛŜƴŎƛŀΣ ȅ ǎƛƴ 
hacer propuestas nuevas (diferentes o complementarias) (Álvarez, 
2012: 17), al señalar que:  

la versión e Bioética hoy ((finales del siglo XX)) prevaleciente pue-
de sugerir una simplificadora esperanza: la de que los grandes 
problemas pueden ser reducidos a sencillos algoritmos morales 
que se resuelven aplicando principios elementales. Hablar de au-
tonomía, beneficencia, o-maleficencia y justicia se ha convertido 
en tópico. Esos principios, en sí mismos, no brindan claves para 
saber cuál es más importante o primordial. Tampoco para deter-
minar cuándo y cómo han de aplicarse a casos concretos. La infini-
ta variedad de la conflictualidad humana plantea siempre desafíos 
inéditos. Más que enseñar Bioética se trata de facilitar el raciocinio 
bioético. Y para lograrlo, es menester considerar el contexto cultu-
ral y valórico en que tal raciocinio se practica (Lolas, 2000: 14). 

Salazar establece una diferenciación entre la bioética desarrollada 
en Estados Unidos, Europa y la que existe en Latinoamérica, no es 
ŜȄǇƻǊǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ƛǎǘƳƻ άŜȄǘǊŀƴƧŜǊƻέΣ ǎƛƴƻ ǉǳŜ Ŝǎǘł ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀŘŀ 
ǇƻǊǉǳŜ άƭŀ .ƛƻŞǘƛŎŀ ƭŀǘƛƴƻamericana está marcada por un fuerte 
tinte social: los conceptos de justicia, equidad y solidaridad deben 
ƻŎǳǇŀǊ ǳƴ ƭǳƎŀǊ ǇǊƛǾƛƭŜƎƛŀŘƻέ ό{ŀƭŀȊŀǊΣ нлллΥ ррύΣ ǎƛƴƎǳƭŀǊƛŘŀŘ ǉǳŜ 
confirman (Peralta, 2009, Rodríguez Yunta, 2009). En defensa de 
una bioética latinƻŀƳŜǊƛŎŀƴŀ tŀǊŜƴǘƛ ƛƴŘƛŎŀ ǉǳŜ άƭŀ bŀǘǳǊŀƭŜȊŀ 
dialéctica de recíproco condicionamiento entre Bioética y sociedad 
plantea la exigencia de construir una Bioética desde América Lati-
na y que permita construir estrategias de desarrollo local desde la 
salud cuyo ejemplo más significativo, en la actualidad está consti-
tuido por la organización de municipios saludables impulsados por 
ƭŀ ha{έ όtŀǊŜƴǘƛΣ нллмΥ ос-отύΣ ǇŜǊƻ ǇǊŜŎƛǎŀ ǉǳŜ άŎǳŀƴŘƻ Ƙŀōƭa-
mos de Bioética desde América Latina o latinoamericana no pre-
tendemos la creación de una Bioética para la región geográfica 
determinada. Toda disciplina sólo puede alcanzar su madurez 
cuando logra entrar en diálogo con la comunidad internacional que 
trabaja en dicha disciplina y la Bioética no es una excepción. En 
realidad, nos estamos refiriendo a una perspectiva latinoamerica-
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na es decir a la necesidad de orientar la reflexión teórica y la 
práctica bioética a la realidad latinoamericana en la que estamos 
ƛƴƳŜǊǎƻǎέ όtŀǊŜƴǘƛƛΣ нллмΥ оуύΦ 5Ŝ Ŝǎǘŀ ŦƻǊƳŀ ǎŜ Ŏƻƴǎǘŀǘŀ ǉǳŜ 
mientras que Lolas Stepke pretende construir una bioética lati-
noamericana, Salazar considera su existencia para la época aludida 
[desde finales del siglo XX], y Parenti entiende claramente la exis-
tencia de una bioética desde la perspectiva latinoamericana. 

Según Martínez el rasgo característico de una bioética latinoameri-
Ŏŀƴŀ άŜǎ ƭŀ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎƛŀ ŀ ǳƴ ŜǎǇŀŎƛƻ ƎŜƻƎǊłŦƛŎƻ όƳłǎ ǉǳŜ ƭƛƴƎǸƝs-
tico), desde México hacia el sur y hasta la Tierra el Fuego, lo que 
engloba a la América hispanoindia y la América lusa. Suele quedar 
admitido que los latinoamericanos tendrían como pasado similar 
ǳƴ ƳŜǎǘƛȊŀƧŜ ŜƴǘǊŜ ŎƻƴǉǳƛǎǘŀŘƻǊŜǎ ȅ ŎƻƴǉǳƛǎǘŀŘƻǎέ όaŀǊǘƝƴŜȊ-
Echazabal, 1998), pero en realidad la mayor peculiaridad de la 
bioética latinoamericana es la establecida por la bioética argenti-
na, caracterizada por una fuerte preocupación y alternativa social. 

!ǳƴǉǳŜ #ƭǾŀǊŜȊ ŀƭ Ŧƛƴŀƭ ŘŜƭ ǘŜȄǘƻ άΛ.ƛƻŞǘƛŎŀ ƭŀǘƛƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴŀ ƻ ōƛo-
ŞǘƛŎŀ Ŝƴ [ŀǘƛƴƻŀƳŞǊƛŎŀΚέΣ ǎŜƷŀƭŀ ǉǳŜ Ƴłǎ ǉǳŜ ŘŜ ǳƴŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ ƭŀǘi-
noamericana habría de hablarse de una bioética en Latinoamérica, 
άǇŀǊŀŦǊŀǎŜŀƴŘƻ ŀ ½Ŝŀ ώƘŀȅ ǉǳŜ ƘŀŎŜǊϐΣ .ƛƻŞǘƛŎŀ ǎƛƴ ƳłǎΦ !ƭ ƘŀŎŜǊ 
.ƛƻŞǘƛŎŀΣ ƭƻ ƭŀǘƛƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴƻ ǾŜƴŘǊł ǇƻǊ ŀƷŀŘƛŘǳǊŀέ ό#ƭǾŀǊŜȊΣ нлмнΥ 
26), pero es mejor sería decir que primero hay que comprender las 
peculiaridades de la teoría y aplicación de la bioética en Latino-
américa, con respecto al resto del mundo y posteriormente marcar 
estas diferencias como propias, y a partir de ese momento se pue-
de hablar de bioética Latinoamericana. 

Gracia establece cuatro períodos históricos éticos y por ende ς
Álvarez (2012: 18)ς lo entiende como bioéticos en Latinoamérica: 

 

1 [ŀ άŞǘƛŎŀ ŘŜƭ Řƻƴέ ǇǊŜƘƛǎǇłƴƛŎƻ όάǇǊŜǾƛƻ ŀƭ ŘŜǎŎǳōǊƛƳƛŜƴǘƻέ 
ςGracia-ύΣ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ǳƴŀ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƛƽƴ άƳƝǘƛŎƻ-mágica y religio-
ǎŀέ ŘŜ ƭŀ ǾƛŘŀΣ ŘƻƴŘŜ ƭŀ ǊŜƭŀŎƛƽƴ Řǳŀƭ ƻǇǳŜǎǘŀ Řƻƴ-deuda, incluido 
salud-enfermedad es fundamental. Con el descubrimiento de 
América no desaparece esta ética del don, aunque si se diferencia 
Ŏƻƴ ƭŀ ƴǳŜǾŀ ƻǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴ ƳƻƴƻǘŜƝǎǘŀ ŘŜƭ ŎŀǘƻƭƛŎƛǎƳƻΥ άŜǎǘƻ ƘŀǊƝŀ 
que se interpretara el descubrimiento del nuevo mundo como un 
ΨŘƻƴΩΣ ǉǳŜ ǊŜǇŜǊŎutiría en la creación de otros mitos como el del 
ȫōǳŜƴ ǎŀƭǾŀƧŜΩ όDǊŀŎƛŀΣ мффуΣ нллтΥ нн-23). En la ética prehispánica 
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ǎŜ ŀǇǊŜŎƛŀ ǳƴ ǾƝƴŎǳƭƻ ŘƛǊŜŎǘƻ ƻ άŘƻƴέ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŀƭŜȊŀ Ŏƻƴ ƭŀ ǾƛŘŀ 
humana (FC). 

2 [ŀ άŞǘƛŎŀ ŘŜ ŘŜǎǇƻǘƛǎƳƻέ17 durante la conquista, está carac-
ǘŜǊƛȊŀŘŀ ǇƻǊ ǳƴŀ ŞǘƛŎŀ άŘŜ ƭŀ ƎǳŜǊǊŀ ȅ Ŝƭ ǎƻƳŜǘƛƳƛŜƴǘƻ ŦƻǊȊƻǎƻέΣ Ŝƴ 
ŜǎŜ ƳƻƳŜƴǘƻ Ŝƭ άƳŀƭ ǎŀƭǾŀƧŜέ όȅŀ ƴƻ Ŝƭ άōǳŜƴ ǎŀƭǾŀƧŜέύ ǎƻƳŜǘŜƴ ŀ 
ƭŀ ŦŜ ŎǊƛǎǘƛŀƴŀ άŀƭ ǎŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ ƭŀ ŎƻǊƻƴŀέΦ !ƭ ƴƛǾŜƭ ƳŞŘƛŎƻ ǎŜ ƻōƭƛƎŀ Ŝƭ 
abandono de la sanación natural, propia mayoritariamente del 
período prehispánico, por otra más acorde con la religión, donde 
los males son causados por los pecados propios o del colectivo, y 
para su curación demanda del sometimiento religioso individual y 
del grupo social (FC). 

3  [ŀ άŞǘƛŎŀ ŘŜƭ ǇŀǘŜǊƴŀƭƛǎƳƻέ Ŝƴ ƭŀ ŎƻƭƻƴƛŀΣ ŜƴǘƛŜƴŘŜ ǉǳŜ ƭŀǎ 
ǇƻōƭŀŎƛƻƴŜǎ άŎƻƴǉǳƛǎǘŀŘŀǎέ ǎƻƴ άōłǊōŀǊŀǎέ ŀƭ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊ ǉǳŜ Ǉo-
seen fuerza física (son susceptibles de mano de obra o fuerza de 
trabajo), pero le falta el aspecto racional y espiritual, demanda por 
parte de la iglesia de una tutela forzosa, pues a los indígenas se les 
ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴ ŎƻƳƻ άƴƛƷƻǎέΣ ƴƻ ŜǎŎƭŀǾƻǎ όǉǳŜ ǇǊƻƘƛōƝŀ ƭŀǎ Leyes de 
Indias). En ésta como en la anterior época la medicina occidental 
ǎŜ ŀǇƭƛŎŀ ŀ ƭƻǎ ƛƴŘƝƎŜƴŀǎ ǇƻǊ ƳŜŘƛƻ ŘŜ ƭƻǎ ǎŀŎŜǊŘƻǘŜǎ όάŜǾŀƴƎŜƭƛȊa-
ŘƻǊŜǎέύΣ que fundaron hospitales y brindaron atención médica-
religiosa (FC), en el caso que el indígena retornara a su medicina 
ƳłƎƛŎŀΣ ƭƻ ƘŀŎƝŀ Ŏƻƴ ǳƴ άŜƴŦƻǉǳŜ Řƛǎǘƛƴǘƻέ18 (Gracia, 2007: 26-31). 
Se desarrolló la medicina occidental con la formación de médicos 
en las universidades de América, pero como la atención de salud 
estaba basada en la estructura social (feudal), la mayoría de la 
población indígena queda excluido (FC). 

                                                           
17

 DǊŀŎƛŀ ǇǊŜŎƛǎŀ ǉǳŜ ƴƻ ŘŜōŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀǊǎŜ άǘƛǊłƴƛŎƻέ ǎƛƴƻ άŘŜǎǇƽǘƛŎƻέΣ 
ǇǳŜǎ ƭŜƎŀƭƳŜƴǘŜ ƭƻǎ ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ŎƻƳƻ άǎǵōŘƛǘƻǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻǊƻƴŀέ ȅ ŘŜ ƴƛƴƎǵƴ 
caso esclavos. 
18

 Este desarrollo de la medicina indígena no se por igual en todos los 
Ŏŀǎƻǎ Ŏƻƴ ǳƴ άŜƴŦƻǉǳŜ ŘƛǎǘƛƴǘƻέΣ ŎƻƳƻ ƛƴŘƛŎŀ DǊŀŎƛŀΣ ǇŀǊŀ Ŝƭƭƻ ōŀǎǘŜ 
atender al contenido de Chilam Balam de Ixil. Faccsimiliar y estudio de un 
libro maya inédito (cfr. Fernández-Carrión, 2011: 167-171), se sabe que 
άŦǊŜƴǘŜ ŀƭ ƛƴǘŜǊŞǎ ŘŜ ƭƻǎ Ƴŀȅŀǎ Ŝƴ ŞǇƻŎŀ Ŏƻƭƻƴƛŀƭ ǇƻǊ ŎƻƴƻŎŜǊ ƭŀ ƳŜŘƛŎƛƴŀ 
ŜǳǊƻǇŜŀΣ ƭŀ ŀǘŜƴŎƛƽƴ ƴƻ Ŝǎ ǊŜŎƛǇǊƻŎŀέΣ ƭƻǎ ƘŜŎƘƛŎŜǊƻǎ ȅ άƳŞŘƛŎƻǎέ Ƴŀȅŀǎ 
curaban con sangrías aplicadas donde el enfermo tenía dolor (Landa, 
1982: пфύΣ ǇŜǊƻ ǘŀƳōƛŞƴ ƘŀŎƝŀƴ ǳǎƻ ŘŜ Ǉƭŀƴǘŀǎ όάŦǊƝŀǎ ȅ ŎŀƭƛŜƴǘŜǎέύΣ ƛƴǎŜc-
tos, minerales y animales para combatir dichas enfermedades, intentan-
do adivinar el origen o la causa de la dolencia. Esta concepción de equili-
brio y la armonía en la medicina mesoamericana es semejante al de la 
medicina tradicional china (Lipp, 2002: 82). 
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4 [ŀ ōǵǎǉǳŜŘŀ ŘŜ ǳƴŀ άŞǘƛŎŀ ŘŜ ƭŀ ŀǳǘƻƴƻƳƝŀέ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ 
independencia. Tras el proceso político de independencia en Lati-
noamérica, se desarrolla una búsqueda de ética de la autonomía, 
consiste en una autonomía política, primero y moral posterior-
mente (Gracia, 2007: 32-34). Esta ética de la autonomía, con el 
apoyo especial de la masonería internacional [norteamericana, 
francesa e inglesa, atendiendo al orden de incidencia], tiene sus 
antecedentes a finales del siglo XVIII, con la independencia de las 
13 colonias (de Estados Unidos) en 1776 y la revolución francesa 
en 1789. Este pensamiento es introducido en las colonias por los 
criollos (Álvarez, 2012: 19) con el apoyo ideológico, político y 
ŜŎƻƴƽƳƛŎƻ ŘŜ ƭŀ ƳŀǎƻƴŜǊƝŀ όƛƴŘƛŎŀŘŀ ŀƴǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘŜύΣ άŎǳȅƻǎ ƛn-
ǘŜǊŜǎŜǎ ŎŀŘŀ ǾŜȊ ŎƻƛƴŎƛŘƝŀƴ ƳŜƴƻǎ Ŏƻƴ ƭƻǎ ŘŜ ƭƻǎ ŜǎǇŀƷƻƭŜǎέ ό#ƭǾa-
rez, 2012: 19) o mejor dicho eran contrarios a la corona española, 
fomentado por los propósitos de promoción nacional norteameri-
cano, francés o inglés, dependiendo de la logias dirigentes en cada 
ƳƻƳŜƴǘƻ ƘƛǎǘƽǊƛŎƻ ƛƳǇŜǊŀƴǘŜ όC/ύΦ άCƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǳƴ 
ŀǾŀƴŎŜέ ςseñala Álvarez-Díaz, 2012: 19ς, pero en la realidad ς
como apunta el mismo autorς ƭŀ ŀǎƛǎǘŜƴŎƛŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ άƴƻ ǎŜ ƳƻŘƛŦi-
Ŏŀ ȅ ǎŜ ŀƎǳŘƛȊŀέ Ŏƻƴ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƭŀ ƳŜŘƛŎƛƴŀ Ŝƴ Ŝƭ ǎƛƎƭƻ ··Σ ƭŀǎ 
άŎƭŀǎŜǎ ǇǊƛǾƛƭŜƎƛŀŘŀǎέ ǘƛŜƴŜƴ ŀŎŎŜǎƻΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ƭƻǎ άǇƻōǊŜǎέ 
(incluidos los indígenas) no (Álvarez-Díaz, 2012: 19). Esta dicotomía 
se ha perpetuado en el tiempo, en los países en vía de desarrollo, 
en los que la población privilegiada o con estabilidad económica se 
pueden equiparar con la del primer mundo, mientras que los des-
favorecidos no, pues en el mundo desarrollado con la aplicación de 
la política económica del bienestar (España, Alemania etc.), toda la 
población puede acceder al mismo sistema de sanidad, acorde con 
ƭƻ ǉǳŜ ƛƴŘƛŎŀ 5ǊŀƴŜ ŘŜ ǉǳŜ άŜƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƭŀǎ ŎƛŜƴŎƛŀǎ ōƛƻƭƽƎƛŎŀǎ, 
que impulsó la Bioética en las naciones desarrolladas, es ahora 
parte de la vida contemporánea y también de las naciones en de-
sarrollo. Centros médicos modernos con alta tecnología se pueden 
ŜƴŎƻƴǘǊŀǊ Ŝƴ ƭŀǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎƛǳŘŀŘŜǎ ŘŜ ǘƻŘƻ Ŝƭ ƳǳƴŘƻέ ό5ǊŀƴŜΣ 
2002). En Latinoamérica la población con recursos económicos 
acude a centros de salud privados para la salud privada, principal-
mente en las grandes ciudades o en general en las urbes puede 
aplicar disposiciones específicas de la bioética, como el consenti-
miento informado y el documento DEA, por el que se opta por 
alguna medida bioética para el final de la vida o en un momento 
de enfermedad crónica irreversible del paciente, como la medica-
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ción del proceso de morir: eutanasia, suicidio médicamente asistió, 
etc.; así como la medicina del inicio de la vida: técnicas de repro-
ducción asistida, investigación de células embrionarias, etc.) o la 
medicina altamente tecnificada: medicina genómica, etc. Mientras 
que en el mundo rural y en las ciudades la población sin recursos 
económicos suficientes no cuenta con acceso a la salud privada, 
ocasionalmente cuenta con  atención médica pública, sin embargo, 
ésta es muy deficiente19. 

5 tǊƻƳƻŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ άŞǘƛŎŀ ŘŜ ƭŀ ƭƛōŜǊŀŎƛƽƴέΣ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ ǇƻǊ 
Fernández-Carrión (2014) a partir del ideario de Enrique Dussel, 
consiste en la lucha por un nuevo tipo de ética, más igualitaria y 
que termine con las diferencias étnicas y sociales preestablecidas, 
desde la perspectiva exclusivamente ética, no económica y política 
que demandaría otro tipo de reivindicación, aunque La Rocca, 
Mainetti e Issel (2010) indican que la posible relación entre la ética 
ŘŜ ƭŀ ƭƛōŜǊŀŎƛƽƴ ȅ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ άƴƻ ŜȄƛǎǘŜ ǘƻŘŀǾƝŀέΦ tƻǊ ŜƭƭƻΣ #ƭǾŀǊŜȊ 
ƛƴŎƛŘŜ Ŝƴ ǎŜƷŀƭŀǊ ǉǳŜ ǇƻǊ Ŝǎǘŀ ƳƛǎƳŀ ǊŀȊƽƴ άƴƻ ŜȄƛǎǘŜ ǘƻŘŀǾƝŀ ǳƴŀ 
propuesta de unŀ Ψ.ƛƻŞǘƛŎŀ ŘŜ ƭŀ ƭƛōŜǊŀŎƛƽƴΩέ ό#ƭǾŀǊŜȊΣ нлмнΥ нрύΦ 
Dentro de este nuevo tipo de ética ςsegún FC- se puede aludir a la 
ōǵǎǉǳŜŘŀ ŘŜ ƭŀ ŜǉǳƛŘŀŘ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀΣ ŜƴǘŜƴŘƛŘŀ ŎƻƳƻ άƭŀ ŀǳǎŜƴŎƛŀ ŘŜ 
disparidades en la salud (o en los principales determinantes socia-
les de la salud) entre grupos con diferentes niveles de venta-
jas/desventajas sociales subyacentes ςesto es, riqueza, poder o 
prestigio-ά ό.ǊŀǾŜƳŀƴΣ DǊǳǎƪƛƴΣ нллоΥ нрпύΦ 

Dentro de los grupos sociales desfavorecidos, destacan en Latino-
américa la población indígena, la cual es cuantiosa en Bolivia, Perú 
y Paraguay, seguida por la de Brasil, Chile y México, mientras que 
es menos numerosa en Argentina y Uruguay. 

 

2.2. Bioética social latinoamericana 

Desde una nueva perspectiva que supere la concepción individua-
lista, con relación a la teoría principialista anglosajona, introducida 
y aplicada en Latinoamérica, se propone en primer lugar la postura 

                                                           
19
{ŜƎǵƴ [ƽǇŜȊ ȅ tŜǊǊȅ όнллуύ [ŀǘƛƴƻŀƳŞǊƛŎŀ ȅ #ŦǊƛŎŀ {ǳōǎŀƘŀǊƛŀƴŀ άǎƻƴ ƭŀǎ 
ǊŜƎƛƻƴŜǎ Ŏƻƴ ƳŀȅƻǊŜǎ ƛƴŜǉǳƛŘŀŘŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ƳǳƴŘƻέΣ ǇŜǊƻ ƘŀōǊƝŀ ŘŜ ŀƷŀŘƛǊǎŜ 
también a gran parte de Asia y Estados Unidos, este último país cuenta 
con uno de los mayores porcentajes de pobreza entre su población, del 
mundo. 
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comunitarista en la que se considera que la teoría ética debe su-
perar la concepción individualista de la persona para lograr un 
vínculo esencial entre las personas y sus respectivas comunidades 
[o sociedad] (Sandel, 1982). Los comunitaristas resaltan el concep-
ǘƻ ŘŜ άŎƻƳǳƴƛŘŀŘέ ŜƴǘŜƴŘƛŘŀ ŎƻƳƻ άǳƴ ŎŜƴǘǊƻ ŘŜ ŎƻƻǇŜǊŀŎƛƽƴ Ŝƴ 
el que las interacciones de los individuos se caracterizan por la 
ǇǊŜǎŜƴŎƛŀ ŘŜ ǎŜƴǘƛƳƛŜƴǘƻǎ ȅ ƭŀȊƻǎ ŀŦŜŎǘƛǾƻǎέ ȅ ƭŀǎ άǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ǎƻŎƛa-
ƭŜǎέΣ ŀƭ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊ ǉǳŜ άŜǎ ƛƳǇƻǎƛōƭŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊ ŀ ƭƻǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳƻǎ 
sin atender a los contextos comunitarios que apuntan a su inter-
ŘŜǇŜƴŘŜƴŎƛŀέ όaŀŎLƴǘȅǊŜΣ 1984: 221)20. Esta postura comunitarista 
es defendida por Sandel, MacIntyre, Taylor21, Callahan22 y Ema-
nuel23.  

Entre la concepción individualista y el comunitarismo, se puede 
señalar el posicionamiento defendido por Sergio Cecchetto24 en 
sus diferentes publicaciones sobre la bioética, en el que atiende a 
todos los componentes participantes en dicho proceso: en Dilemas 
bioéticos en medicina perinatal. [frente a] Imperativos tecnológicos 
e improvisación moral (1999) trata de los protagonistas (el pacien-
te, la familia, el equipo médico y el embarazo y el parto), más las 
άŎƻƴǎƛŘŜǊŀŎƛƻƴŜǎέ όōƛƻŞǘƛŎŀ ȅ ŜŎƻƴƻƳƝŀΣ ōƛƻŞǘƛŎŀ ȅ ŜǳǘŀƴŀǎƛŀΣ ǘƻƳŀ 
de decisiones médicas e inicio y suspensión de tratamientos), 
mientras que en o Teoría y práctica del consentimiento informado 
en el área neonatal (2001), alude a los escenarios (instituciones 
sanitarias, las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales y los 
¢ǊƛōǳƴŀƭŜǎύΣ ƭƻǎ ŀŎǘƻǊŜǎ άȅ ǎǳǎ ƭƽƎƛŎŀǎέ όŜƭ ǇŀŎƛŜƴǘŜΣ ƭŀ ŦŀƳƛƭƛŀΣ Ŝƭ 
equipo sanitario y el Estado) y el asunto en cuestión de los consen-
timientos informados, en ambas publicaciones trata por separado 
los aspectos de la salud y de la ética y los confronta para analizar y 

                                                           
20

 Buchanan (1989: 852-888), considera a los planteamientos propuestos 
ǇƻǊ {ŀƴŘŜƭ ȅ aŀŎLƴǘȅǊŜΣ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ ŎƻƳƻ ǳƴ ǘƛǇƻ ŘŜ άŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛǎƳƻ 
ǊŀŘƛŎŀƭέΣ ǇŜǊo más bien es un paso entre el individualismo imperante en 
el capitalismo y el colectivismo de los sistemas socialistas (FC). 
21

 wŜŘŀŎǘŀ ά!ǘƻƳƛǎƳέ Ŝƴ Ŝǎǘŀ ƭƝƴŜŀ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛǎǘŀΣ ǘŜƴƛŘŀ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊa-
ción por la bioética latinoamericana, según Salles. 
22

 A través ŘŜ ǎǳ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ ƎŜƴŜǊŀƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ Ŝƴ άtǊƛƴŎƛǇƭƛǎƳ ŀƴŘ /ƻm-
ƳǳƴƛǘŀǊƛŀƴƛǎƳέ όнллоύΦ 
23

 Autor de The Ends of Human Life, y que de acuerdo con Salles Emanuel 
ǊŜŀƭƛȊŀ άƭŀ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛǎǘŀ Ƴłǎ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀέ 
(Luna, Salles, 2008: 98). 
24

 ConsiŘŜǊŀŘƻ ǇƻǊ WƻǎŞ !Φ aŀƛƴŜǘǘƛ ŎƻƳƻ άǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ǇǊƛƳŜǊƻǎ ȅ ǇǊƛƴŎi-
paƭŜǎ ŦƛƭƽǎƻŦƻǎ ŀǊƎŜƴǘƛƴƻǎ ǉǳŜ ƘŀŎŜƴ ōƛƻŞǘƛŎŀέ όaŀƛƴŜǘǘƛΣ мфффΥ моύΦ 
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criticar la realidad existente de cada uno y de ellos en su conjunto 
en la toma de decisiones desde la perspectiva bioética, lo hace de 
estŀǎ Řƻǎ ŦƻǊƳŀǎΣ ǇǳŜǎ ŎƻƳƻ ŎƻƳƛŜƴȊŀ ŎǳŜǎǘƛƻƴłƴŘƻǎŜ άŎǊŜŜƳƻǎ 
que las ciencias de la salud saben cómo hacer, pero están faltas de 
pensamientos; mientras que la ética en cambio puede aportar 
ideas sobre qué hacer, además de señalar el sendero que ha de 
recorrerse para alcanzar recomendaciones consensuadas en cir-
ŎǳƴǎǘŀƴŎƛŀǎ ŘƛƭŜƳłǘƛŎŀǎέ ό/ŜŎŎƘŜǘǘƻΣ мфффōΥ мрлύΣ ŘŜ Ŝǎǘŀ ƴŜŎŜǎi-
dad de la aplicación bioética en la toma de cuestionamientos 
ƳŞŘƛŎƻǎΣ Ǉŀǎŀ ŀ ŀƴŀƭƛȊŀǊ ŀ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ άǇǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŀǎέΣ Ŝƴ Ŝǎǘƻǎ Ŏa-
sos bioéticos, ǳƴƛŘƻ ŀ ƭŀǎ άŎƻƴǎƛŘŜǊŀŎƛƻƴŜǎέ ǘŜƽǊƛŎŀǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎ 
para la mejor comprensión del tema tratado, como se recoge en 
5ƛƭŜƳŀǎ ōƛƻŞǘƛŎƻǎΧ (1999b), pues como señala Maliandi en el 
άtǊƽƭƻƎƻέ ŘŜ Teoría y prácticaΧΣ ŘŜ /ŜŎŎƘŜǘǘƻΣ άŜƭ ǎǳǇǳŜǎǘƻ ōłǎƛŎƻ 
y punto de partida es la convicción de que todos los seres huma-
nos, incluidos los recién nacidos (y aun aquellos con deficiencias), 
son depositarios de una dignidad que debe ser universalmente 
reconocida y respetada. Sin este reconocimiento y ese respeto se 
imposibilita ǘƻŘŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ǇǊłŎǘƛŎŀέ όaŀƭƛŀƴŘƛΣ нллмΥ фύΤ ǇǳŜǎ ǇŀǊŀ 
el entendimiento pleno y comprometido con la realidad social, 
atiende a todos los protagonistas y las circunstancias que inciden 
en el hecho analizado, tal como lo promueve y realiza Cecchetto, 
como se ha indicado, en 5ƛƭŜƳŀǎ ōƛƻŞǘƛŎƻǎΧ (1999) y en Curar o 
cuidar. Bioética en el confín de la vida humana (1999a). 

El cuarto paso evolutivo, en busca de la caracterización de una 
bioética latinoamericano, tras entender que la problemática de los 
casos bioéǘƛŎƻǎ ŘŜƳŀƴŘŀ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ŎƻƭŜƎƛŀŘŀ ŘŜ ƭƻǎ άǇǊƻǘa-
Ǝƻƴƛǎǘŀǎέ ŘŜƭ ƳƛǎƳƻ όǎŜƎǳƴŘƻ ǇŀǎƻΣ ǇǊƻǇǳŜǎǘƻ ǇƻǊ /ŜŎŎƘŜǘǘƻύΣ ƭŀ 
vinculación del individuo con su comunidad (sociedad, defendido 
por Sandel y MacIntyre, entre otros), se da lugar a la defensa de 
los dereŎƘƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŜȄǇǊŜǎŀŘŀ ǇƻǊ tŦŜƛŦŦŜǊ Ŝƴ Ŝƭ άtǊƽƭƻƎƻέ 
de la Bioética ¿estrategia de dominación para América Latina? 
(2004a), al señalar  

¿Qué va a encontrar un lector interesado en este libro? Una pro-
puesta, de pensar la bioética desde otro espacio ético, desde el 
lugar de los derechos de las personas a ser tales, desde el respe-
to a los individuos y las sociedades, a las culturas y las leyes. Pero 
también una crítica descalificadora de los que usan a la bioética 
como elemento estratégico de dominación. El propósito en este 
sentido es desenmascarar a los poderes que proclamando los 
derechos humanos atentan contra ellos, que se amparan tras 
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una proclama sofística d respeto a las culturas para discriminar, 
que pregonan la necesidad de controles y revisiones de prácticas 
e investigaciones para poder formar parte de los organismos 
controladores y legitimar la corrupción, la depredación, el uso de 
las personas (Pfeiffer, 2004a : 8) 

Tras criticar a los entes oficiales u oficialistas que utilizan la bioéti-
ca en beneficio propio en contra de un bien común, seguidamente 
defiende la intencionalidad marcada por la Declaración de Helsin-
ki25Σ ƳŀǊŎŀ ŀƭ ǊŜǎǇŜŎǘƻ ǉǳŜ άǊŜŎǳǊǊƛǊ ŀ ƭŀ 5ŜŎƭŀǊŀŎƛƽƴ ŘŜ IŜƭǎƛƴƪƛΣ 
resulta en este caso una defensa para los intereses de los más vul-
ƴŜǊŀōƭŜǎ ȅ ƭƻǎ Ƴłǎ ǇƻōǊŜǎέ όtŦŜƛŦŦŜǊΣ 2004a: 9), y ultima con la de-
fensa de un posicionamiento propio de la bioética latinoamerica-
ƴŀΣ ŎƻƳƻ ǇǊƻǇƻƴŜ ¢ŜŀƭŘƛ ōŀƧƻ Ŝƭ ǘƝǘǳƭƻ ŘŜ ά¦ƴŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ ƭŀǘƛƴƻŀƳe-
ricana ¿un nuevo orden moral?, pues como indica Pfeiffer: 

Tealdi, propone una nueva bioética apoyada sobre la vigencia de 
los derechos humanos como un nuevo orden moral. Este deberá 
ser construido desde América Latina evitando toda pretensión 
globalizadora. La forma de hacerlo es abandonar los moldes an-
glosajones que viene siguiendo la reflexión bioética y construir 
otros tomando en cuenta las problemáticas que surgen en un 
contexto de injusticia y corrupción como es el ámbito latinoame-
ǊƛŎŀƴƻ όΧύΦ IŀōǊł ǉǳŜ ŀƴƛƳŀǊǎŜ ŀ ŜƭŀōƻǊŀǊ ǳƴŀ ƴǳŜǾŀ ōƛƻŞǘƛŎŀ Ǌe-
sistiendo a los poderosos y al mismo tiempo construyendo idea, 
conceptos, perspectivas que tengan en cuenta la dignidad de las 
personas y las múltiples identidades culturales que nos constitu-
ȅŜƴέ όtŦŜƛŦŦŜǊa, 2004: 8-9). 

La emergencia de la bioética latinoamericana ςsegún Tealdiς se 
ǇǊƻŘǳŎŜ άŎƻƳƻ ŎǳƭǘƛǾƻ ŘŜ ǳƴ ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƻǊƛƎŜƴ ȅ ŘƻƳƛƴŀƴŎƛŀ 

                                                           
25

 La Asociación Médica Mundial, en 1964, promulga la Declaración de 
Helsinki que fundamentalmente establece las pautas para la investigación 
clínica y no clínica en seres humanos, a través del consentimiento infor-
mado de los participantes en la investigación y el análisis éticos de los 
protocolos de investigación. En un primer lugar repudia las atrocidades 
ŎƻƳŜǘƛŘŀǎ άŜƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴέ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ƎǳŜǊǊŀ 
mundial (fundamentalmente por parte de Alemania), pero tras la guerra 
mundial perdura los problemas éticos, principalmente cometidos por 
parte de los Estados Unidos, hasta la actualidad. Esta Declaración inicial 
fue revisada en seis oportunidades, la última en 2003, aunque la más 
cuestionada es del 2000, sobre la que trata Patricia Saidón sobre el artícu-
lo 29; al igual que lo hace sobre el artículo 30, Miguel Kottow y Susana 
Vidal; art. 19, Ignacio Maglio y María Luisa Pfeiffer; art. 5, María Teresa 
Rotondo y Carlos Marcelo Ocampo (todos ellos recogidos en Pfeiffer, 
2004b: 63-103). 
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angloamericana, moderado por corrientes europeas, pero crecien-
do en un territorio con una larga historia de injusticias y violacio-
ƴŜǎ ŀ ƭƻǎ ŘŜǊŜŎƘƻǎ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎέ ό¢Ŝŀƭdi, 2004: 
43), estas dos razones favorecen el desarrollo de la bioética lati-
noamericana, de la siguiente forma26: 

En primer lugar la recepción [de la bioética en Latinoamérica] se 
produjo después de veinte años de desarrollo de la bioética en 
Estados Unidos y en Europa, en una Región que salvo aisladas 
excepciones no mostraba antecedentes académicos, normativos 
o institucionales en el campo; y por tanto con una permeable vo-
racidad de toda producción externa en la materia sin que media-
ran análisis críticos relevantes. En segundo lugar, la cooperación 
internacional con América Latina en materia de bioética, en sus 
diversas fuentes de origen y con sus diversos enfoques, no 
mostró acabadamente hasta promediados los años noventa un 
distanciamiento en algunos de esos proyectos y concepciones de 
la táctica o al menos no problematizada vinculación previa entre 
ética y derechos humanos, ni de la distinción entre racionalidad 
moral y racionalidad estratégica que de un modo u otro todos 
los bioeticistas admitían. Ese contexto de los noventa puede ser 
visto entonces, aún con sus prolegómenos de lo que vendría, 
como continuidad del orden moral internacional que desde Nu-
remberg y la Declaración Universal de los derechos humanos pa-
sando por las declaraciones de Helsinki y Alma-Ata, se tuvo du-
rante cincuenta años como consenso para el desarrollo científico 
y tecnológico en el campo de las ciencias de la vida y la salud. 
Consenso que en el orden moral presuponía ςmás allá de sus re-
iteradas negaciones fácticas- un equilibrio respeto de soberanía 
individual y comunitarias y de autodeterminación de las naciones 
[frente a la injerencia internacional norteamericana] (Tealdi, 
2004: 43-44). 

                                                           
26

 En este mismo sentido se expresa Maliandi, al referirse al convenio 
realizado entre la Secretaria de Derechos Humanos, Bio&Sur y COMRA, 
en Argentina, en la que un grupo de trabajo interinstitucional pretende 
elaborar un código argentino de ética y derechos humanos en investiga-
ŎƛƻƴŜǎ ōƛƻƳŞŘƛŎŀǎΣ ŘŜŎƭŀǊŀƴŘƻ άŎǊŜƻ ǉǳŜ Ŝƭ ŎƽŘƛƎƻ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊƻȅŜŎǘŀ ǇƻŘr-
ía ser entendido a la vez como un paso hacia algo un poco mayor, es 
decir, algo así como un código regional, en relación con los criterios que 
se manejan en el Mercosur, en una época en que la integración sudame-
ricana y gradualmente, latinoamericana en general, se ha convertido en 
una necesidad ŀ Ŏǳȅƻ ƭƻƎǊƻ ǘƻŘƻǎ ŘŜōŜǊƝŀƳƻǎ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǊέ όaŀƭƛŀƴŘƛΣ 
2004: 162-163), poco tiempo después, en 2003, en Cancún, México, de-
ntro del marco del VII Encuentro Nacional de Comités, se constituye la 
Red Unesco de Bioética para América Latina y el Caribe (Red Bio), cuyo 
fines y capacidades son analizadas por Volnei Garrafa y Kottow (Pfeiffeer, 
2004b: 169-185). 
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En resumidas cuentas, la nueva bioética latinoamericana parte de 
la idea de que  

la reflexión ética y por consiguiente la bioética no puede hacerse 
ŘŜǎŘŜ ΨƴƛƴƎǵƴ ǘƛŜƳǇƻ ȅ ƴƛƴƎǵƴ ƭǳƎŀǊΩΣ ǎƛƴƻ ǉǳŜ ŘŜōŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊ 
las situaciones y la vida de la gente. Plantear la ética como una 
teoría [no una práctica] no hace más que acentuar la confusión 
que permite qǳŜ Ŝƭƭŀ ŜǎǘŞ ŀǳǎŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛŘŀ ŎƻǘƛŘƛŀƴŀ όΧύΦ 

La bioética comparte hoy con la ética y la política el desafío de 
imaginar ese espacio común, pero afronta además otra tarea 
que es la de repensar la institucionalización de las acciones a lle-
var a cabo para poner en acto la plena vigencia de los derechos; 
fundamentalmente el derecho a la salud como uno de los fines 
comunes reconocidos. La resultante será un entre, en que este-
mos todos involucrados, del que no podamos quedar fuera, en el 
que el derecho sea algo más y mejor que aquello que los sujetos 
reciben o pierden según el humor de las instituciones de gobier-
no. Un inter reconocido, aceptado y deseado como única garant-
ía de con-vivencia, que permita, sobre todo hoy, definir actitudes 
frente al denominado progreso biotecnológico, la mayor fuente 
de ambigüedades cuando de derecho se trata (Pfeiffer, 2004b: 
13-14). 

/ƻƳƻ ƛƴŘƛŎŀ ŀƭ ǊŜǎǇŜŎǘƻ tŦŜƛŦŦŜǊ Ŝƴ Ŝƭ ά9ǇƝƭƻƎƻέ ŘŜ Bioética ¿estra-
tegia de dominación para América Latina? 

Hay una amenaza a la salud cuyo origen no es l práctica biomédi-
ca espúrea, sino que nace de las condiciones que la hacen posi-
ble, como las ambientales, las sociales y las político-económicas. 
Sería una ingenuidad [y un descuido político de responsabilidad 
social ςFC-] sostener, sobre todo luego de ver los supuestos des-
de los que se ejerce la ciencia actual y los intereses a los que 
responde, que los objetivos y las consecuencias de la tecnocien-
cia deberían ser tratadas sólo por foros de expertos. Esas cues-
tiones deben ser solucionadas por los ciudadanos. La presencia 
participativa de la denominada sociedad civil es no sólo algo po-
ǎƛōƭŜ ǎƛƴƻ ŘŜǎŜŀōƭŜ όΧύΦ bŀŘƛŜ ǇǳŜŘŜ ŎƻƴŎŜōƛǊ Ŝƭ ǇǊƻǇƛƻ ōŜƴŜŦƛŎƛƻ 
separado del beneficio social, porque sería negar en la misma 
formulación del principio la manera en que todo hombre desa-
ǊǊƻƭƭŀ ǎǳ ŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀ όΧύΦ {ƻƴ ƭŀǎ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜǎ ŀǳǘƽƴƻƳŀǎ ώƴƻ Ŝƭ 9s-
tado, ni las instituciones científicas o empresariales ςFC-] las que 
deben decidir qué ciencia, para qué y cuánta ciencia (Pfeiffer, 
2004a: 251). 

ałǎ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀƳŜƴǘŜ ǎƻōǊŜ άƭƻǎ determinantes sociales de la sa-
ƭǳŘέΣ [Ŝƽƴ όнлммύ ǘƻƳŀ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŎƛƽƴ ƭƻǎ ŜȄǘǊŜƳƻǎ ǉǳŜ ŜȄǇǊŜǎŀ 
9ƳŀƴǳŜƭ όнлллύ ŀƭ ǎŜƷŀƭŀǊ ǉǳŜ άŜǎ ǇŀǘŜƴǘŜ ǉǳŜ ƭŀǎ ŘŜǎƛƎǳŀƭŘŀŘŜǎ 
en salud crean en ocasiones [en mayor número de ellas ςFC-], pero 
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también su contrario se ha puesto de manifiesto: cada vez está 
más fundado que las desigualdades sociales27 crean desigualdades 
en salud [como apunta Emanuel -2000: 101-106], por lo que es 
necesario ςcomo apunta OMS/OPS, entre otras instituciones- te-
nerlas muy presentes a la hora de establecer políticas de atención 
y de buscar propuestas y mejoramientos (OMS/OPS et al., 2005: 
96-105). Por todo ello, León (2011) entiende que la pobreza y la 
discapacidad se relacionan ςen ocasiones directamente- con la 
ŜƴŦŜǊƳŜŘŀŘΣ ȅ ƭŀǎ ǘǊŜǎ Ŏƻƴ ƭŀ άŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ǾƛŘŀέ28 (León, 2011: 22). 

La puesta en práctica de la bioética social, se puede relacionar ς
según Fernández Carriónς Ŏƻƴ ƭŀ ŜƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ ŞǘƛŎŀ άŘŜƭ 
ŎǳƛŘŀŘƻ ȅ ƭŀ ǎƻƭƛŘŀǊƛŘŀŘέ29, en esta línea de pensamiento León 
considera clave en primer lugar dar intencionalidad social al estado 
ŘŜ ǾǳƭƴŜǊŀōƛƭƛŘŀŘΣ ǇǳŜǎ ŎƻƳƻ ǎŜƷŀƭŀ .ŜǊƳŜƧƻ άƭŀ ǾǳƭƴŜǊŀōƛƭƛŘŀŘ 
tiene el poder de sacar lo mejor de nosotros mismos, activar los 
valores más sólidos, ayudarnos a construir redes basadas en la 
relación y no en la independencia, basadas en la relación y no en la 
independencia, basadas en el interés por los demás y no sólo por 
uno mismo. En el modo como nos acercamos a la vulnerabilidad 

                                                           
27

 [Ŝƽƴ ŜƴǘƛŜƴŘŜ ŎƻƳƻ ǇƻōǊŜȊŀΣ ŘŜǎŘŜ ǳƴŀ άŎƻƴŎŜǇŎƛƽƴ ŞǘƛŎŀέ άƴƻ ŎƻƴǘŀǊ 
con determinados recursos económicos, pero también, y sobre todo, 
carecer de lo que se ha denominado la autoestima o el respeto propio, 
ŎŀǊŜƴŎƛŀ ǉǳŜ Ǿŀ Ŝƴ ŎƻƴǘǊŀ ŘŜ ƭƻǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ΨŘŜǊŜŎƘƻǎ ŘŜ ōƛŜƴŜǎǘŀǊΩ ŘŜǎǘi-
ƴŀŘƻǎ ŀ ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀǊ ŀȅǳŘŀ ǇŀǊŀ ǎŀƭƛǊ ŘŜ Ŝƭƭŀέ ό[Ŝƽƴ /ƻǊǊŜŀΣ нлммΥ ннύΣ 
como apunta Sen las poblaciones pobres son desempoderadas, carecen 
de la capacidad para hacer uso de la libertad, con el fin de incorporarse a 
ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ȅ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊ Ŝƴ ǎǳ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻέ όŎŦǊΦ YƻǘǘƻǿΣ нллфΥ тп-75), pero 
el aspecto fundamental de la pobreza es la falta de recursos de dichas 
personas para afrontar los gastos de enfermedad y al mismo son descla-
sados a hora de la participación política y social, con lo que con esto últi-
mo les dificultan para acceder ςen casos excepcionales, con normalidad- 
a cualquier tipo de ayuda o protección sanitaria (FC). 
28

 Sobre este tema Laura Schwartzmann ha elaborado un extenso trabajo 
ǎƻōǊŜ ƭŀ ά/ŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ǾƛŘŀ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀ Ŏƻƴ ƭŀ ǎŀƭǳŘΥ ŀǎǇŜŎǘƻǎ ŎƻƴŎŜǇǘǳa-
ƭŜǎέ όнллоύΦ 
29

 En esta línea León propone desde una perspectiva fundamentalmente 
ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭ Ŝƭ Ǉŀǎƻ ά5Ŝ ƭƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻǎ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŞǘica clínica a una bioética 
ǎƻŎƛŀƭ ǇŀǊŀ /ƘƛƭŜέΣ άŘƻƴŘŜ ŀƴŀƭƛŎŜƳƻǎ ǘŀƳōƛŞƴ ƭŀ ŞǘƛŎŀ ŘŜ ƭŀǎ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ ŘŜ 
salud, de la gerencia de las instituciones de salud, de la distribución de 
recursos, de las condiciones laborales de los profesionales de la salud, 
etc. Pero la intención va más allá aún, y es ayudar al desarrollo de un 
ŘŜōŀǘŜ ǇƭǳǊŀƭ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ǇŀǇŜƭ ŘŜ ƭŀ ŞǘƛŎŀ Ŝƴ ƭŀǎ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜǎ ŘŜƳƻŎǊłǘƛŎŀǎέ 
(León, 2008d: 1079) 
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ǇǊƻǇƛŀ ȅ ŀƧŜƴŀ ǊŜǾŜƭŀƳƻǎ ƴǳŜǎǘǊƻ ƎǊŀŘƻ ŘŜ ƘǳƳŀƴƛŘŀŘέ ό.ŜǊƳŜƧƻΣ 
2002), para que a continuacióƴ ǎŜ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ƭŀ άŞǘƛŎŀ ŘŜƭ ŎǳƛŘŀŘƻέ 
y se aplique con intencionalidad solidaria, que más allá de los de-
bates actuales sobre los límites de la justicia, se aproxime a la di-
mensión personal de la experiencia de la discapacidad y la vulne-
rabilidad, con la solidaridad para lograr una mayor acción dentro 
ŘŜ ƭŀ ƧǳǎǘƛŎƛŀ ǎƻŎƛŀƭ όwŀƭǎǘƻƴΣ нлмлύΣ ŎƻƳƻ ƛƴŘƛŎŀ {Ŝƴ άŜǎ ǇǊŜŎƛǎƻ 
reconocer que la ética del cuidado pone de relieve elementos im-
portantísimos para la vida moral. El cuidado se refiere, en definiti-
va, a la sensibilidad ante las necesidades y vulnerabilidades del 
ƻǘǊƻ ŎƻƴŎǊŜǘƻΣ Ŝƴ ǎǳ ǎƛƴƎǳƭŀǊƛŘŀŘΣ Ŏƻƴ ǉǳƛŜƴ ŜǎǘŀƳƻǎ Ŝƴ ǊŜƭŀŎƛƽƴέ 
(Sen, 1997). La ética filosófica debe atender, desde la concepción 
de las éticas clásicas a las éticas de la responsabilidad, hasta la del 
ŎǳƛŘŀŘƻ άƭŀǎ ǊŜǇŜǊŎǳǎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ǇŀǊŀ ƭŀ ŞǘƛŎŀ ƳŞŘƛŎŀ ƭŀ 
extensión social de [las] personas en situación de especial vulnera-
ōƛƭƛŘŀŘέ ό.ƻƴŜǘŜΣ нллфύΦ 

9ƴ [ŀǘƛƴƻŀƳŞǊƛŎŀΣ ŎƻƳƻ ŀǇǳƴǘŀ aƛŎƘŜƭƛƴƛ άƭŀǎ ǇǊƻōƭŜƳłǘƛŎŀǎ ŘŜ ƭŀ 
pobreza y la exclusión, que se han agravado en América Latina en 
las últimas décadas, presentan también serios desafíos para la 
ǊŜŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ōƛŜƴ ŎƻƳǵƴέ όaƛŎƘŜƭƛƴƛΣ нллуΥ тмύΣ ǇŀǊŀ ƭƻƎǊŀǊ ƭŀ 
justicia y el bienestar social (FC), es necesario primero lograr la 
erradicación de la pobreza y fomentar un desarrollo económico y 
social más benefactor hacia los más desprotegidos, en este sentido 
Daniels et al. (2000) proponen una reforma de los sistemas de 
ǎŀƭǳŘ ǘŜƴŘŜƴǘŜ ŀ ƭŀ ŜǉǳƛŘŀŘ ǎƻŎƛŀƭΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ tŞǊŜȊ ŀƭǳŘŜ ŀ άƭŀ 
justicia [que] es el nombre que la ética biomédica propone como 
nueva filosofía de la salud para la consideración y tratamiento del 
ǇǊƻōƭŜƳŀ ŘŜ ƭƻǎ ǇƻōǊŜǎέ όtŞǊŜȊΣ нллуΥ ммрύΦ 

En este mismo sentido, en Brasil, Argentina y Chile, entre otros 
países latinoamericanos, ha surgido una bioética de carácter pro-
teccionista a favor de los vulnerados y empoderamiento de los 
vulnerables (Schramm, Kottow, 2001: 17), con una  

bioética de protección, entendida como un nuevo abordaje que 
debe ser aplicado en los países en desarrollo, [y que] quiere, so-
bre todo, normativizar las prácticas humanas, anticipando e in-
centivando los efectos positivos y con previsión de los eventua-
les efectos dañinos para los individuos y los pueblos, de modo 
que se prescriban los actos considerados correctos y se proscri-
ōŀƴ ƭƻǎ ƛƴŎƻǊǊŜŎǘƻǎΣ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ ƭŀǘƛƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴŀ όΧύΣ 
con niveles de desigualdad vergonzosos y con dolencias propias 
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del subdesarrollo aliadas a patologías de países desarrollados 
(Schramm, Rego, Braz, Palacios 2005: 17). 

Esta bioética proteccƛƻƴƛǎǘŀ ƻ ǎƻŎƛŀƭ ǇǊŜǘŜƴŘŜ άƭŀ ŜǉǳƛŘŀŘ Ŝƴ Ŝƭ 
acceso a bienes y servicios, la necesidad de armonizar tradiciones 
diversas en la superior síntesis del panamericanismo, la constante 
ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ ǊŜŦƻǊƳŀǊ ȅ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǊ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ όΧύ ǘŜƳŀǎ Ŏƻn-
vertidos en proŎŜǎƻǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎΣ ƛŘŜŀǎ ŦǳŜǊȊŀ ȅ ŜǎŦǳŜǊȊƻ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻέ 
(Lolas, 2000: 13-18) o como considera León a través de la bioética 
ŘŜ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ǾƛŘŀ άƴƻ ǇǳŜŘŜ ǎŜǊ ǎƽƭƻ ǳƴ ƳƻŘŜƭƻ ŘŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊ 
la proporcionalidad o no de un tratamiento médico, o de delimitar 
desde la economía los grados de pobreza o riqueza del algunos 
grupos sociales distribuidos en quintiles. Lo que nos importa es la 
situación de vida que deben tener los seres humanos, lo cual se 
nos presenta como una exigencia moral a cada uno, pues los otros 
y su vida nos interpelan ςen el sentido de Ricoeur y Levinas- y nos 
plantean exigencias desde la ética personal y, sobre todo, desde la 
ŞǘƛŎŀ ǎƻŎƛŀƭέ ό[ŜƽƴΣ нлммΥ нсύΦ 

De igual forma se expresa igualmente Maglio, al resaltar la cues-
tión social de los servicios públicos, con los siguientes términos: 

La salud es un derecho
30

 que no podemos ignorar y el instrumen-
to adecuado para que ese derecho sea respetado es un sistema 
ƘƻǎǇƛǘŀƭŀǊƛƻ ǉǳŜ ǎŜŀ ǇŜƴǎŀŘƻ άǇŀǊŀ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘέ ώΧϐΦ 9ƭ ƘƻǎǇi-
tal público debe realizar su tarea social con la comunidad y ha de 
pertenecerle claramente por lo que debe ser de la comunidad. 
Ese será el modo en que la comunidad defienda su propia salud 
como un derecho. Por lo tanto, la estructura hospitalaria debe 
ǎŜǊ άŘŜǎƳƛƭƛǘŀǊƛȊŀŘŀέ ώŘŜƳƻŎǊŀǘƛȊada directa], lo cual redundará 
en relaciones de pares, democráticas que permitirán vincular es-
trechamente los fines y los medios del equipo de salud con los 
de la comunidad para que saberes y poderes circulen libremente 
sin ningún tipo de sometimiento [y dirigismo y ocultismo] (Ma-
glio, 2004: 123). 

                                                           
30

 Sobre el derecho de la salud ςcomo resalta Pulvirenti- άǘŀƭ ǾŜȊ ŎƻƳƻ 
muy pocos otros derechos humanos, posee una doble dimensión indivi-
dual y colectiva. Es a la par mi derecho a obtener los tratamientos nece-
sarios para encontrarme sano, y el de la comunidad de que su población 
goce de salud general. Asimismo y como cualquier otro derecho social, 
reqǳƛŜǊŜ ǳƴŀ ŀŎǘƛǘǳŘ ŀŎǘƛǾŀ ȅ ǇǊŜǎǘŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻέ όtǳƭǾƛǊŜƴǘi, 2004: 
151). 
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La perspectiva programática de la bioética latinoamericana (FC), 
está caracterizado por los siguientes cinco puntos programáticos 
de la bioética social, propuestos por Fernández-Carrión (2014): 

 
1  Politización [social] de la bioética (como propone Garrafa, 
Erig, 2009), para alejarla del escenario normal de la política, para 
aproximarlo a la reivindicación de los derechos sociales (FC). Parte 
de ser una predisposición para indicar en la práctica que son los 
representantes sociales los principales protagonistas ςactores- de 
la aplicación bioética, en segundo lugar debe participar también en 
el debate y en los comités de ética personal hospitalario, aboga-
dos, sociólogos, etc. (FC). 
2  La actitud a seguir debe considerar que la reflexión ética, y 
ǇƻǊ ŎƻƴǎƛƎǳƛŜƴǘŜ ƭŀ ōƛƻŞǘƛŎŀΣ ƴƻ ǇǳŜŘŜ ƘŀŎŜǊǎŜ ŘŜǎŘŜ ΨƴƛƴƎǵƴ 
ǘƛŜƳǇƻ ȅ ƴƛƴƎǵƴ ƭǳƎŀǊΩΣ ǎƛƴƻ ǉǳŜ ŘŜōŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊ ƭŀǎ ǎƛǘǳŀŎƛƻƴŜǎ ȅ 
la vida de la gente (como reivindica Pfeiffer, 2004a). 
3  El marco de referencia teórica ςcomo apunta Tealdiς debe 
ser los derechos humanos31, es sus aspectos fundamentales de la 
defensa de la sociedad, entendida ŎƻƳƻ άǳƴ ƴǳŜǾƻ ƻǊŘŜƴ ƳƻǊŀƭέΣ 
en el que sobresalga la dignidad de las personas y las múltiples 
identidades culturales latinoamericana (Pfeiffer, 2004a). 
4  La principal intencionalidad será favorecer a la población 
vulnerable y desfavorecida socialmente, y de esta forma compen-
sar su falta de recursos económicos para contar con servicios de 
salud por sus medios, aunque sin dejar de atender al resto de po-
blación. 
5  Por último, se aplicará la teoría principialista, en sus princi-
pios ςideados por Beauchamp y Childressς de beneficiencia, de no 
ƳŀƭŜŦƛŎƛŜƴŎƛŀΣ ŘŜ ŀǳǘƻƴƻƳƝŀΣ ȅ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎƛŀΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ Ŝƭ ŘŜƭ άǊŜǎǇŜǘƻ 
ŀ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎέ όǇǊƻǇǳŜǎǘƻ ǇƻǊ [ŀ ±ŜǊǘǳΣ Linares), unido este al de 
άǎƻƭƛŘŀǊƛŘŀŘέ όŘŜ /ŀƭƭŀōŀƴύΣ ȅ ǘƻŘƻǎ Ŝƭƭƻǎ Ŝƴ ǎǳ ŎƻƴƧǳƴǘƻ ƳŀǊŎŀŘƻ 
ǇƻǊ Ŝƭ ŘŜ άǇǊŜŎŀǳŎƛƽƴέ όŀ ƭŀ ƳŀƴŜǊŀ ǉǳŜ ƭƻ ƛƴŘƛŎŀ tŦŜƛŦŦŜǊύΣ ȅ ƻǘǊƻ 
más que con el tiempo se pueda crear y considerar oportuno agru-
par con los indicados. 

                                                           
31

 Con el apoyo de las recomendaciones de la Declaración de Helsinki, la 
Declaración universal sobre bioética y derechos humanos, la Declaración 
sobre la ciencia y el uso del saber científico, la Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad, y cuantas otras disposiciones se 
dispongan en el futuro, en esta línea de defensa social. 
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Una primera aproximación sobre la producción bibliográfica exis-
tente sobre bioética en Latinoamérica la elabora León con el título 
ŘŜ ά!ƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ōƛōƭƛƻƎǊłŦƛŎŀ ƭŀǘƛƴƻŀƳŞǊƛŎŀƴŀ Ŝƴ ōƛo-
ŞǘƛŎŀέ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ƳǳƴŘƛŀƭΣ Ŝƴ Ŝƭ ŎŀǇƝǘǳƭƻ м ŘŜ La bioética 
latinoamericana en sus textos (León, 2008c: 15-20), en el apartado 
ŘŜŘƛŎŀŘƻ ŀ άмΦн [ƻǎ ǇǊƛƳŜǊƻǎ ǘŜȄǘƻǎ ŘŜ ōƛƻŞǘƛŎŀέ Ŝƴ LōŜǊƻŀƳŞǊƛŎŀ 
se aprecia que el interés por la disciplina se inicia con los estudios 
sobre el aborto, las técnicas de reproducción asistida y aspectos 
generales de la bioética desde una perspectiva moral, principal-
mente desde el catolicismo. La producción editorial comienza en la 
década de los noventa, con pocos títulos en sus inicios, con un 
incremento a partir de 1993 y un crecimiento sostenido hasta 
1999, año en el que se alcanza el cenit de la producción editorial, 
decreciendo posteriormente, para volver a crecer y se mantiene 
casi estable entre 2005 y 2007, con una media de cien libros al 
año. En cuanto a la distribución editorial por países León señala 
ǉǳŜ άŜƭ ǇǊƛƳŜǊ ƭǳƎŀǊ ƭƻ ƻŎǳǇŀ 9ǎǇŀƷŀΣ ǎŜƎǳƛŘŀ ǇƻǊ .ǊŀǎƛƭΣ !ǊƎŜƴǘi-
na, Portugal, Colombia, México y Chile. Después está Venezuela, y 
a considerable distancia numérica los demás: Costa Rica, Uruguay, 
/ǳōŀΣ tŜǊǵΣ 9ŎǳŀŘƻǊΣ ŜǘŎΦέ ό[ŜƽƴΣ нллуΥ м5), pero si uno atiende 
realmente a las fechas de edición en lengua española por parte de 
autores nacionales (no traducciones, en este caso, si sería España) 
esta clasificación hay que modificarla ςsegún Fernández-Carrión- 
por el siguiente orden: primero Brasil, seguida de Portugal, Vene-
zuela, España, México, Argentina, Chile, Colombia, y el resto de 
países latinoamericanos32.  
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 De un total de 128 temas (contabilizados de las fuentes bibliográficas 
en español accedidas principalmente a través de internety en 2015), los 
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enseñanza bioética (16); de entre los estudios sobre la ética clínica, des-
taca los que se centran sobre la relación médico-paciente (81), seguido 
del consentimiento, secreto (51), y sobre el inicio y fin de la vida, sobresa-
le la temática del fin de la vida (103), seguida del inicio de la vida (92) y 
por último sexualidad y demografía (51).  
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RESUMEN Es difícil considerar sin reservas 
una petición de predicciones para el actual 
siglo iniciado. El historial de las prediccio-
nes sobre los asuntos humanos no ha sido 
alentador, ni siquiera a corto plazo, o en lo 
que se refiere a las ciencias. Con la excep-
ción de unas pocas áreas, nuestra com-
prensión es superficial, y algunos factores 
cruciales (como la voluntad humana) 
están fuera de nuestro alcance. Quizá la 
predicción más plausible sea que cualquier 
pronóstico sobre cuestiones importantes 
probablemente errará, y si acierta, será 
por casualidad.  

 
ABSTRACT   It is difficult to consider with-
out great caution a request for predictions 
for the recently started century. The 
record of predictions about human issues 
has not been uplifting, not even in the 
short-term or regarding Sciences. Apart 
from some areas, our understanding is 
superficial, and some crucial factors (as 
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the human will) are out of our reach. Perhaps the most plausible 
prediction could be that any prediction would be wrong and if it is 
finally demonstrated true, it will be by chance.  

 

Desarrollo económico y social actual 

El desarrollo económico y social que desearía personalmente que 
se produjera en el siglo XXI es algo que aborde con firmeza lo que 
he contemplado en el siglo XX. Se refiere a la pobreza, y cuenta 
con dos manifestaciones claras. En las grandes ciudades de los 
países industriales aún existen islas de privación y esto es espe-
cialmente cierto en Estados Unidos. La desigualdad es una carac-
terística básica. 

La brecha en las rentas debe ser reducida, y en particular mejoran-
do las condiciones de quienes ahora son los más desfavorecidos. 
No hay nada que niegue tanto el disfrute de la vida y en realidad 
de la libertad misma que una falta total de dinero, o una situación 
que se le aproxime. Un país rico puede garantizar una renta a 
quienes no la tienen. Si algunos no trabajan, que así sea. Se sabe 
que también los ricos ocasionalmente prefieren el ocio.  

En el mundo en su conjunto hay poblaciones extremadamente 
empobrecidas. Las personas son personas: sufren de hambre, falta 
de techo o enfermedades, estén donde estén. Como seres huma-
nos deben ser el objeto de nuestra compasión y nuestra ayuda, de 
nuestra preocupación y nuestra acción. 

Debemos reconocer también que el fin del colonialismo dejó a 
algunos países sin Estado o con unos gobiernos crueles, egregios o 
incompetentes, de los que no cabe esperar bienestar alguno. En el 
futuro deberá existir algún procedimiento por el cual unas fortale-
cidas Naciones Unidas suspendan la soberanía en países cuyos 
gobiernos estén destruyendo a sus súbditos. No podemos en con-
ciencia seguir aceptando las décadas de crueldad como las expe-
rimentadas, y aún vigentes, en el Congo. Y también en otros luga-
res. En términos más generales deberá haber una ayuda preparada 
y copiosa desde las naciones afortunadas hacia las más pobres. 

Habrá que lidiar con otros problemas. El capitalismo sigue ten-
diendo a la inestabilidad debido a errores sistemáticos, como su-
cede actualmente en Asia, bajo su forma naciente en Rusia, en 
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Latinoamérica, y potencialmente cuando finalice la burbuja de 
Wall Street, en Estados Unidos. Nuestros remedios presentes res-
catan a los banqueros e industriales, que fueron los más propensos 
a la insania que causó todo, y prescriben restricciones a la ayuda 
de quienes más padecen el desastre. Tal la oratoria. Tal el Fondo 
Monetario Internacional, que salva a los banqueros y ejecutivos 
responsables de la crisis, y surge la restricción presupuestaria a 
expensas de los trabajadores y los ciudadanos en general. Debe-
mos conservar el FMI, pero bajo una forma más compasiva, más 
socialmente equitativa. Es innecesario aclarar que en este campo 
ansío ver reformas. 

Finalmente, tanto los economistas como todos los ciudadanos con 
inquietudes deben tomar distancia de las consideraciones cotidia-
nas y reflexionar y exigir medidas para terminar con el mayor de 
todos los peligros: la devastación nuclear. El acontecimiento más 
grave del siglo XX fue el desarrollo de los medios para destruir toda 
la vida del planeta. Esto resulta ahora plenamente posible por los 
depósitos nucleares, en especial los de Estados Unidos y Rusia. 
Sólo se necesita la orden de algún político enloquecido o de sus 
delegados o delegadas militares. Sabemos lo que esta amenaza 
significa. Ningún economista puede refugiarse en su profesión ante 
el omnipresente y abrumador riesgo de la destrucción nuclear. 
Nadie puede. 
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RESUMEN El presente artículo aborda una 
metáfora jurídica de gran trayectoria: la 
balanza como símbolo de la justicia. A lo 
largo de siglos se han sucedido los siste-
mas simbólicos pero el propio símbolo ha 
perdurado. El trabajo pretende aclarar el 
significado de este icono en el pasado -a 
través del análisis de algunos elementos 
diacrónicos- y el sentido de servirse de él 
actualmente. 

ABSTRACT This paper is focused on a 
long-lasting legal metaphor: the scales as 
symbol of Justice. Over the centuries, 
many symbolical systems arose and va-
nished but the symbol itself had endured. 
The paper aims to clarify the meaning of 
this icon in the past -through the analysis 
of some diachronic elements- and the 
sense of using it nowadays. 

RÉSUMÉ /ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ǘǊŀƛǘŜ ŘΩǳƴŜ ƳŞǘŀp-

 

ά/ƻƳƻ ǎƛ ŘŜ ǳƴŀ ōŀƭŀƴȊŀ ǎŜ 
ǘǊŀǘŀǊŀέΥ Consideraciones 
acerca de una metáfora          
jurídica 

CONSIDERATIONS ABOUT A LEGAL 
METAPHOR 

  

 

ENVIADO  6-7-2015 REVISADO 14-10-2015 
ACEPTADO 28-10-2015 

Miguel Fernán-
dez Núñez 
 
 
Palabras claves 
Balanza, justicia, 
metáfora.   
 
Key Words 
Balance, scales, 
Justice, metaphor 
 

INVESTIGACIÓN DE DERECHO 



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 11 No. 11 
 

Vectores 
 

102 

hore juridiǉǳŜ ŘƻǘŞŜ ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜΥ ƭŀ ōŀƭŀƴŎŜ ŎƻƳƳŜ 
symbole de la justice. Au fil des siècles les systèmes symboliques 
se sont succédé mais le symbole en soi a perduré. Cette étude vise 
à éclairer le sens de cette métaphore dans la passé -à travers 
ƭΩŀƴŀƭyse de quelques éléments historiques- et le sens que celle-ci 
prend ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΦ  

ABSTRACT Il presente saggio è incentrato su una metafora giuridi-
ca di lungo corso: la bilancia come simbolo della giustizia. Durante i 
secoli si sono susseguiti vari sistemi simbolici nei quali questo sim-
bolo ha trovato il suo spazio. Il saggio cerca di chiarire il significato 
di quest'icona nel passato -attraverso l'analisi di alcuni elementi 
diacronici- e il senso che le viene attribuito attualmente. 

 

Pero cuando, como en una balanza, echas dinero en el otro plati-
llo, se inclina llevando y arrastrando al razonamiento tras de sí, no 

pudiendo ya el que ha hecho eso razonar sobre nada de manera 
correcta y sana 

Demóstenes (2008: 199) 

 

1. Introducción 

Este trabajo consiste en el análisis de una metáfora jurídica con 
una fuerte presencia en la literatura y el arte. El estudio de tales 
metáforas constituye una actividad reciente y poco desarrollada, a 
pesar de que el lenguaje jurídico esté compuesto de incontables 
metáforas lexicalizadas. Lo que en politología se ha dado en llamar 
άframingέ, la elección de determinados apelativos con los que in-
troducir en la agenda política asuntos de debate público condicio-
nando su tratamiento, es una cuestión muy poco explorada en el 
ámbito del derecho, que adolece de cierto paroxismo terminológi-
co y que a menudo da el lenguaje por supuesto y evidente. 

Los diferentes puntos que serán analizados pueden ser entendidos 
como la pretensión de responder a cuatro preguntas, las dos pri-
meras de raíz más descriptiva y las segundas, más normativa: 1. 
¿En qué términos se puede definir la semejanza entre la balanza y 
la justicia? 2. De existir tal semejanza ¿En qué elementos radica? 3. 
¿Qué quiere decir entender a la justicia en términos metafóricos? 
4. ¿Qué implicaciones tiene? 
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Con el fin de captar el significado de un concepto tan arraigado 
como cambiante, el trabajo lleva a cabo un examen en sentido 
diacrónico de distintos ejemplos literarios y artísticos de la metáfo-
ra en distintos contextos histórico-culturales, aunque no puede 
por menos que conformar un panorama breve y fragmentario. 

El análisis diacrónico también intercala en ocasiones elementos 
sincrónicos: ya sea porque a veces el análisis de lo que se dijo no 
es fácilmente accesible y debe ser reconstruido con mayor o me-
nor fortuna y de forma condicionada, o porque se usan elementos 
históricos de forma instrumental y consecuencialista; lo que es lo 
mismo, o bien se juzgan con modelos nuevos los asuntos antiguos 
o bien se emplean modelos antiguos para entender ciertos aspec-
tos de asuntos nuevos. A veces el texto es lo suficientemente elo-
cuente, otras es más fructífero dialogar con él. Aunque el análisis 
conceptual tiene un contexto claro en que se realiza y mezclar 
elementos sincrónicos y diacrónicos es arriesgado, considero que 
el espíritu de la metáfora comporta también su uso instrumental, 
comprendiendo el del pasado y previniendo el del futuro. Usar la 
metáfora con el fin estratégico de la exégesis sirve en parte para 
desentrañar los fines implícitos que la fraguaron.  

Queda claro que el estudio de esta metáfora parte, al menos, de 
un equívoco y un presupuesto respecto al tema33: el equívoco es 
considerar en todo caso equivalentes justicia y administración de 
justicia. Al hablar de justicia muchos autores históricos aluden 
indistintamente al ideal normativo (la noción de lo justo) y a la 
actividad judicial, de modo que no se entiende una práctica sin 
teoría, ya transiten caminos más idealistas o empiristas. Aquí se 
afrontarán ambas dimensiones de manera diferenciada; muchos 
de los ejemplos que serán examinados muestran los desarreglos 
entre las distintas esferas, de forma que los elementos controver-
tidos o armoniosos cambian según los puntos de vista examinados.  

El presupuesto es que hablar de justicia implica una actitud cog-
noscitivista, lo que quiere decir que es apreciable cierta inherencia 
de los criterios morales en los fenómenos humanos y por consi-

                                                           
33

 Conviene explicar muy sucintamente la terminología perelmaniana 
(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989), que será utilizada en distintas oca-
siones en el artículo: tema es aquello de que se discute en la analogía (la 
justicia), foro es aquello con lo que se intenta explicar (la balanza). 



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 11 No. 11 
 

Vectores 
 

104 

guiente la justicia es susceptible de ser conocida34. Los ejemplos 
que aparecen recogidos esgrimen éticas normativas cognoscitivis-
tas pero, además, defienden una noción de justicia trascendente, 
cuando no de carácter teológico. Dicho esto, es digno de atención 
el que algunas visiones se alejen de esta vía y se acerquen de for-
ma discreta a posturas más matizadas.  

Siempre podría plantearse que el tema de la metáfora no fuese ni 
ǘŀƴ ǎƛǉǳƛŜǊŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜΥ ƭŀ ŎƻƴƻŎƛŘŀ ŦǊŀǎŜ ŘŜ wƻǎǎ ŘŜ ǉǳŜ άƛƴǾƻŎŀǊ 
la Justicia es como dar un golpe sobre la mesa: una expresión 
emocional que hace de la  propia exigencia un postulado absoƭǳǘƻέ 
(Ross, 1974: 267) significa que aquello que es emotivo, valorativo y 
por ende irracional no puede ser discutido racionalmente.  

La estructura de este trabajo es la siguiente: el próximo apartado 
(2) está dedicado a presentar el problema y a comprender el senti-
do de las metáforas en general. El punto 3 aborda la metáfora de 
la balanza en un relato temporal desde los orígenes hasta el Me-
dioevo. Seguidamente (4), algunos elementos controvertidos de la 
operación del pesaje son estudiados tomando el texto bíblico co-
mo paradigmático. El punto 5 analiza distintos ejemplos literarios y 
artísticos de la Edad moderna y se pregunta sobre las connotacio-
nes de los varios elementos de la balanza. El apartado 6 examina el 
empleo de esta metáfora con fines heurísticos y epistémicos, a 
modo de reconsideración sobre lo dicho anteriormente. Al final 
(7), se presentan algunas conclusiones. 

 
2. La metáfora del pesaje 
2.1. Metáforas jurídicas y significado usual 

άtƻƴŜǊ Ŝƴ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀέΣ άǇƻƴŘŜǊŀǊέΣ άƧǳȊƎŀǊέ ǎƻƴ ŜȄǇǊŜǎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ 
empleamos habitualmente en un sentido más o menos metafórico 
ŜǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ ŀ άŜǾŀƭǳŀǊ ƭƻǎ ŀǎǇŜŎǘƻǎ ȅ ŘŜŎƛŘƛǊ ǎƻōǊŜ ǳƴ ŀǎǳƴǘƻέ ƻ  
άŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊ Ŏƻƴ ŀǘŜƴŎƛƽƴ Ŝ ƛƳǇŀǊŎƛŀƭƛŘŀŘ ǳƴ ŀǎǳƴǘƻέ όŘŜŦΦ ŘŜ 

                                                           
34

 Actualmente algunos autores defienden lo conveniente de sustituir la 
división entre cognoscitivista y no cognoscitivistas por la de Rabossi entre 
teorías éticas descriptivistas y no descriptivistas: las últimas no niegan 
necesariamente que se pueda acceder a un conocimiento de lo bueno o 
de lo malo sino que tan solo niegan que los términos morales tengan 
significado descriptivo y, por ende, susceptibles de ser verdaderos o fal-
sos (Atienza, 1985: 95). Si bien la de Rabossi es una clasificación más 
acertada, la anterior está más extendida. 
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άǇƻƴŘŜǊŀǊέ {ŜŎƻΣ мфффΥ осмоύΣ ǇŜǊƻ ŎŀŘŀ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ǘǊŜǎ ǘŞǊƳƛƴƻǎ 
posee un significado técnico claramente delimitado. Dicho signifi-
cado técnico  podría ser definido del siguiente modo: 

¦ƴŀ ōŀƭŀƴȊŀ Ŝǎ ǳƴ άƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ǉǳŜ ǎƛǊǾŜ ǇŀǊŀ ǇŜǎŀǊέ ό{ŜŎƻΣ мфффΥ 
ртуύΤ ƧǳȊƎŀǊ Ŝǎ άǎƻƳŜǘŜǊ ǳƴ ƧǳŜȊ ƻ ǘǊƛōǳƴŀƭ ŀ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀŎƛƽƴ ƭŀ ƭŜȅ 
con la actuación de una persona  a fin de determinar si va o no en 
ŎƻƴǘǊŀ ŘŜ ŀǉǳŜƭƭŀέ ό{ŜŎƻΣмфффΥ нтррύΤ ȅ ǇƻƴŘŜǊŀǊ Ŝǎ ǳƴŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜ 
interpretación-aplicación del derecho en virtud de la cual el juez 
decide en caso de conflicto entre dos principios jurídicos, a falta de 
regla que resuelva el caso, cuál tiene prevalencia frente al otro, 
que se ve desplazado35. 

La relación entre un término técnico, metáfora, unidad fraseológi-
ca y término usual no es unidireccional, antes bien a menudo es 
inversa o da lugar a una palabra con una denotación propia que 
nada tiene ya del valor expresivo de la metáfora36.  

                                                           
35

 Sin entrar en mayores detalles, baste decir que actualmente se recono-
ce que el sistema de normas jurídicas está formado por reglas y princi-
pios. No es cuestión unánime que se trate de una distinción gradual o 
claramente ontológica, ni qué características sean determinantes en la 
distinción. Aquí señalaré que el criterio de apertura de condiciones de 
aplicación y la no perentoriedad son los principales distintivos de los 
principios: si en una regla quedan explicitados de antemano tanto las 
situaciones en que debe ser aplicada como las consecuencias jurídicas, en 
el caso de los principios no resulta claro ni a qué casos se refiere poten-
cialmente ni cómo habrían de resolverse. Los principios, por ello, compor-
tan mayores dosis de discrecionalidad y se ven desplazados frecuente-
mente en casos de conflicto. Esto es naturalmente una simplificación 
pues muchas de las distinciones entre reglas/principios y subsun-
ción/ponderación no se dan en la práctica. Para la noción de perentorie-
dad vid. Ródenas, 2004, Atienza y Ruiz Manero, 2004; para una presenta-
ción y debate sobre la ponderación, vid. Atienza y García Amado, 2012. 
36

 Señala Martínez Zorrilla al hablar de la ponderación en sentido técnico: 
ά9ƭ ǳǎƻ ŘŜƭ ǘŞǊƳƛƴƻ ΨǇƻƴŘŜǊŀŎƛƽƴΩ όŀƭ ƛƎǳŀƭ ǉǳŜ ǎǳǎ ŜǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜǎ Ŝƴ ƻǘǊƻǎ 
ƛŘƛƻƳŀǎΣ ŎƻƳƻ ΨōƛƭŀƴŎƛŀƳŜƴǘƻΩ ƻ ΨǿŜƛƎƘǘƛƴƎ ŀƴŘ ōŀƭŀƴŎƛƴƎΩύΣ ŜǎΣ ŎƻƳƻ 
resulta obvio, una metáfora, una imagen en la que los elementos en con-
flicto son pǳŜǎǘƻǎ Ŝƴ ǳƴŀ άōŀƭŀƴȊŀέ ŀ Ŧƛƴ ŘŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊ Ŏǳłƭ ŘŜ Ŝƭƭƻǎ ΨǇŜǎŀ 
ƳłǎΩέόaŀǊǘƝƴŜȊ ½ƻǊǊƛƭƭŀΣ нллтΥ мспύΦ 9ƭ ǘŞǊƳƛƴƻ ƳƛǎƳƻ ŘŜ ǇƻƴŘŜǊŀŎƛƽƴ ƻ 
balanceo ya sería metafórico, así que aunque no nos queramos remitir al 
emblema de la balanza, el propio uso técnico presupone un símil, si bien 
mucho menos cargado sémicamente que la alegoría que lo origina. Men-
donca distingue un elemento más en la metáfora del balance: por una 
parte, un juzgador coloca sobre la balanza unos derechos y comprueba 
qué plato se inclina (infra  5.3), por otra parte, también se puede ver 
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El hacer intercambiables entre sí las tres expresiones (juzgar, pon-
derar y poner en la balanza) respecto de la definición más neutra 
ŘŜ άŜǾŀƭǳŀǊ ȅ ŘŜŎƛŘƛǊέ ŀŎŀǊǊŜŀ ǳƴŀ Ǿŀguedad intencional bastante 
grande, es decir, no queda claro en absoluto qué elementos carac-
ǘŜǊƛȊŀƴ ŀ ŜǎŜ άƧǳƛŎƛƻ ǇǊłŎǘƛŎƻέ ŘŜƴƻǘŀŘƻ ƳŜǘŀŦƽǊƛŎŀƳŜƴǘŜΦ tŜǊƻ 
aunque fuesen considerados equivalentes en el significado, no lo 
son en la dimensión pragmática pues el empleo de los términos 
metafóricos tiene un efecto emotivo considerable. Y algo sospecha 
Ŝƭ ŜƳƛǎƻǊ ŀŎŜǊŎŀ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊƎŀ ŜƳƻǘƛǾŀ ŎǳŀƴŘƻ ŘƛŎŜ ǉǳŜ άƘŀ ǇƻƴŘe-
ǊŀŘƻ ŀƭƎƻέ Ŝƴ ƭǳƎŀǊ ŘŜ άƘŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘƻ ȅ ŘŜŎƛŘƛŘƻ ǎƻōǊŜ ŀƭƎƻέΣ 
pues la primera opción resulta más respetable que la segunda y 
parece actuar un cambio en la realidad.  Davidson considera  si-
guiendo la visión de Frege, que en una metáfora hay junto con el 
άŎŀƳǇƻ ƳǳƴŘŀƴƻ ŘŜ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ƻ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀΣ Řƻǎ ŎŀƳǇƻǎ ŜǎǇŜŎƛa-
les o supramundanos de aplicación, uno para la metáfora y el otro 
ǇŀǊŀ ƭƻǎ ŎƻƴǘŜȄǘƻǎ ƳƻŘŀƭŜǎ ȅ Ŏƻǎŀǎ ǇƻǊ Ŝƭ ŜǎǘƛƭƻΦέ όcfr. Valdés, 
2000: 573) 

Pero ¿nos encontramos ante metáforas muertas (Perelman y Ol-
brechts-Tyteca, 1989) o dormidas (Black, 1954) o metáforas lexica-
lizadas, que de lo expresivo han vuelto a caer en lo simplemente 
denotativo o nos encontramos por el contrario ante metáforas 
vivas pero sobreentendidas? 

Aunque el hablante no perciba lo metafórico de la unidad frase-
ƻƭƽƎƛŎŀ άǇƻƴŜǊ Ŝƴ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀέΣ Ŝǎǘł ƘŀŎƛŜƴŘƻ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ŀ ǳƴ 
símbolo (el de la balanza) que tiene un arraigo sorprendente en el 
código en que lo emite y una tradición vetustísima. Aun si nos de-
cantamos por un empleo denotativo más neutro del término, no se 
vaciaría del todo de su resonancia normativa. ά[ŀǎ ŀƴŀƭƻƎƝŀǎ ǇŜr-
miten estructurar el temaΣ ǉǳŜ ǎƛǘǵŀƴ Ŝƴ ǳƴ ƳŀǊŎƻ ŎƻƴŎŜǇǘǳŀƭέ 
(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 590); el empleo de analogías 
tiene muchas bondades (la principal es su valor heurístico, infra 6) 
pero también muchos riesgos de los que conviene ser conscientes. 

Si se concibe a la metáfora desde un enfoque sustitutivo, esto nos 
plantea dos grandes problemas: el primero es que la comparación 
entre dos términos presupone que estos comparten o bien una 
propiedad definitoria común o bien una cierta semejanza, que en 

                                                                                                                         
como un intento del juzgador de buscar un equilibrio (infra 5.2) entre los 
principios en la balanza (Mendonca, 2003: 59).  
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este caso es sustancialmente vaga; el segundo es que aun habien-
do determinado de forma más o menos tajante dicha semejanza, 
esa comparación que se considera posible, se debe estimar tam-
bién pertinente. El problema, que queda más patente con un sen-
tido interactivo37, es que usar la lente de la comparación constriñe 
nuestra comprensión de lo comparado, definiendo los rasgos con-
siderados de una cierta manera e ignorando otros. 

9ƴǘǊŜ ǎƛƳōƻƭƛȊŀƴǘŜ ȅ ǎƛƳōƻƭƛȊŀŘƻ ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴ ǎŀƭǘƻΣ ǳƴ άƴƻ-ser 
ŘŜ ƭƻ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀŘƻέ ό5Ŝ la Flor, 1995: 284 retomando a Lukács), 
que en el caso de la balanza ha sido colmado durante milenios por 
distintas tradiciones culturales mediante la superposición y alter-
nancia de estrategias continuadoras y de cambios semánticos.  

A lo largo de su prolongada existencia, pocas críticas se han dirigi-
do a la metáfora de la balanza, pues venía respaldada por todo un 
sistema simbólico bastante difícil de desmontar.  

 

2.2. ¿Una semejanza convencional? 

De acuerdo a Saussure (1945), el lenguaje está conformado por 
dos clases de elementos: por una parte, el signo lingüístico como 
convención social escogida arbitrariamente (sin vínculo necesario 
entre significante y significado) y por otra, el símbolo, donde entre 
significante y significado media una semejanza que es la que moti-
va el uso del símbolo de que se trate.   

Saussure menciona la balanza como símbolo de la justicia, seña-
lando que no vale cualquier otro objeto indistintamente para 
cumplir esa función simbólica; la balanza tiene algo, la posición de 
equilibrio que se pretende conseguir entre sus brazos, que se 

                                                           
37

 Estos tres enfoques (comparativo, sustitutivo e interactivo) fueron 
enunciados por Black (1954), siguiendo a Richards (1936).  Black estima al 
enfoque interactivo más fructuoso que los otros dos; según este enfoque, 
ƭŀ ƳŜǘłŦƻǊŀ άŦǳƴŎƛƻƴŀ ŎƻƳƻ ǳƴ ŦƛƭǘǊƻ ώΧϐ ǎƻōǊŜ Řƻǎ ŀǎǳƴǘƻǎέΣ ǳƴ ŀǎǳƴǘƻ 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ȅ ǳƴƻ ǎǳōǎƛŘƛŀǊƛƻΣ ǇǳŜǎ άŎǳŀƴŘƻ ǳǘƛƭƛȊŀƳƻǎ ǳƴŀ metáfora tene-
mos dos pensamientos de cosas distintas en actividad simultánea y apo-
yados por una sola palabra o frase, cuyo significado es una resultante de 
ǎǳ ƛƴǘŜǊŀŎŎƛƽƴέ ό.ƭŀŎƪΣ ǉǳƛŜƴ Ŏƛǘŀ ŀ wƛŎƘŀǊŘǎΣ cfr. Valdés, 2000: 559-561). 
Cualquiera que sea el enfoque defendido, en todo caso se producen des-
ǇƭŀȊŀƳƛŜƴǘƻǎ ŘŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻΣ Ŝƭ άŘŜǎǾƝƻέ ŀƭ ǉǳŜ ŀƭǳŘŜ ƭŀ ƴǳŜǾŀ ǊŜǘƽǊƛŎŀ 
(Ricoeur, 1977: 218). 
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asemeja al contenido básico del concepto de justicia. (Hierro, 
1997: 26). 

Por su parte, Ducrot y Todorov (1974) atenúan la distinción entre 
signo y símbolo: en el signo, significante y significado mantienen 
una relación inmotivada -los sonidos no han sido elegidos por su 
correspondencia con el objeto- y necesaria -significante y significa-
do se necesitan para que exista el símbolo-; en el símbolo, simboli-
zante y simbolizado muestran una relación motivada -la balanza 
presenta una relación analógica que no podría ser representada 
con otros objetos, p.e. la rueda como símbolo del azar-38 y no ne-
cesaria -la balanza tiene un significado propio más allá de la idea 
de justicia- (Estébanez, 1999: 993). 

Es natural que exista alguna semejanza entre simbolizado y simbo-
lizante (la relación motivada de Ducrot-Todorov) pues de otro mo-
do no se sustentaría el símbolo, al menos desde una perspectiva 
sémica tradicional; con todo, las metáforas del siglo XX, como es 
sabido, se alejan de dichas relaciones, rehuyendo las semejanzas 
manifiestas. Pero, si bien es cierto que la elección del símbolo es 
menos arbitraria que la del signo (la balanza puede tener algún 
aspecto que justifique su elección como metáfora de la justicia, 
mienǘǊŀǎ ǉǳŜ ƭŀ ǇŀƭŀōǊŀ άōŀƭŀƴȊŀέ ƴƻ Ŝǎ Ƴłǎ ƛŘƽƴŜŀ ǉǳŜΣ ǇΦŜΦΣ 
άǎŎaƭŜǎέ ƻ άōƛƭŀƴŎƛŀέ ǇŀǊŀ ƴƻƳōǊŀǊ ŀƭ ƻōƧŜǘƻ ŦƝǎƛŎƻύΣ ŜǎǘŜ ƳŜƴƻǊ 
grado de arbitrariedad no impide que se siga tratando de una 
cuestión convencional, que no responde a un sustrato ontológico 
de ningún tipo como parecería suponer un planteamiento como el 
defendido por Saussure, que adolece de un marcado esencialismo 
lingüístico39Φ 9ƭ άǇǊŜǘŜƴŘŜǊ ŜǎǘŀōƭŜŎŜǊ ǳƴŀ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇa-
ŎƛƽƴέΣ ǳƴŀ ŀǇǊƻȄƛƳŀŎƛƽƴΣ ŜƴǘǊŜ tema y foro (Perelman y Olbrechts-

                                                           
38

 La lógica de las formas y las tradiciones culturales muestran una rela-
ción compleja y elusiva: que el ejemplo aducido por Ducrot y Todorov se 
halla inserto en un contexto cultural muy definido lo muestra el hecho de 
que para el Hinduísmo, Budismo y Jainismo el dharmachakra, la Rueda 
del dharma, sea el símbolo por excelencia de la Ley. 
39

 Para el esencialismo lingüístico entre realidad y lenguaje existe una 
conexión necesaria intrínseca, lo que nos da un lenguaje que nada tiene 
de artificial. El planteamiento de Saussure parece tributario del pensa-
miento por modelos generalizado en la Antigüedad tardía y el Medioevo. 
CooƳŀǊŀǎǿŀƳȅ ŜȄǇƭƛŎŀ ǉǳŜ ŎǳŀƴŘƻ {ŀƴ .ŀǎƛƭƛƻ ŘƛŎŜ ǉǳŜ ά[ŀ ǎŜƳŜƧŀƴȊŀ 
ǘƛŜƴŜ ǉǳŜ ǾŜǊ Ŏƻƴ ƭŀ ŦƻǊƳŀέ ŀƭǳŘƛŜƴŘƻ Ŏƻƴ άŦƻǊƳŀέ ŀ ŀƭƎƻ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ŀ ǳƴ 
modelo, a un sustrato imaginativo que precede a la cosa (Coomaraswa-
my, 1987: 54). 
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Tyteca, 1989: 602) o presuponer un principio común es una cues-
tión muy aventurada. No se puede hablar de que en el símbolo de 
la balanza lata un núcleo central evidente -como parece presupo-
ner Saussure- pues esto se basaría en una petición de principio, es 
decir, tomaría como premisa aquello que debería probar: que un 
núcleo conceptual especialmente vago (la identificación entre ba-
lanza y justicia) pueda constituir un soporte ostensible que poda-
mos dar por sentado. Es nuestra percepción cultural, moldeada 
históricamente y centrada en un contexto, la que nos lleva a pen-
sar que una metáfora sea más válida que otra para evocar un 
fenómeno determinado; todas las elecciones son contextuales y 
discutibles, si bien algunas resulten más plausibles que otras. 

Maimónides, probablemente uno de los pensadores que más hin-
capié han hecho en la distinción entre las interpretaciones literal y 
alegórica, señala en su Guía de perplejosΥ ά9ƴ ƭƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀ ƭŀ seme-
janza, este es un término derivado de asemejar, e indica también 
una semejanza conceptual: de hecho, el dicho bíblico [Salmos, 102, 
7] 'asemejo a un pelícano en el desierto' no quiere decir que él se 
asemeje a un pelícano en las alas y en la cabeza, sino que su triste-
Ȋŀ Ŝǎ ŎƻƳƻ ƭŀ ǘǊƛǎǘŜȊŀ ŘŜ ǳƴ ǇŜƭƝŎŀƴƻ Ŝƴ Ŝƭ ŘŜǎƛŜǊǘƻέ όaŀƛƳƽƴƛŘes, 
2005: 91). 

Naturalmente, tiene que haber alguna relación de semejanza entre 
la metáfora y lo simbolizado, un elemento que sustente la posibili-
dad de analogía, pero la naturaleza de dicho nexo no es evidente 
como supone Saussure. Pensar que la balanza es especialmente 
ŀǇǘŀ άŜƴ ŜǎŜƴŎƛŀέ para representar la justicia sería como pensar 
ǉǳŜ ǳƴ άǇŜƭƝŎŀƴƻ Ŝƴ Ŝƭ ŘŜǎƛŜǊǘƻέ Ŝǎ Ƴłǎ ŀǇǘƻ ǇŀǊŀ ŘŜǎŎǊƛōƛǊ ƭŀ ǘǊƛs-
teza que la calavera de las vanidades renacentistas o el atardecer 
de la poesía romántica; una elección u otra depende de nuestra 
percepción, que es un producto cultural. Lo que ocurre es que el 
de la balanza es un símbolo de la justicia con un bagaje histórico-
cultural tan grande que no podemos pensar en otro sustituto váli-
do. 

En todo símil hay un término real, el punto de partida, y un térmi-
no evocado, designado como imagen (la justicia es como una ba-
lanza). Según la tradición retórica que arranca con Quintiliano, al 
eliminar el nexo, la comparación deviene metáfora, la balanza de 



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 11 No. 11 
 

Vectores 
 

110 

la justicia como metáfora impura o la balanza como metáfora pu-
ra40.    

Pero nos encontramos ante un problema añadido en el caso de 
esta metáfora: no solo su significado es vago en todo caso sino que 
la gran andadura iconográfica de la balanza lo hace aún más esqui-
vo. En el caso de las representaciones iconográficas de la balanza 
ƭŀ άŘƛǎǘŀƴŎƛŀ  ǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘŜ-ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻέ (De la Flor, 1995: 266 y ss) se 
ha ido colmando por un sinnúmero de concepciones teológicas, 
políticas, sociales, en un sinfín de representaciones pictóricas don-
de la determinación del significado queda mucho más al albur del 
receptor (y de sus instrumentos culturales y personales para deco-
dificarlo) de lo que queda en el caso del texto especializado. De 
modo que lo que a Saussure le parece evidente es el resultado de 
varios milenios de continuidad, de cambios semánticos y de una 
caterva de percepciones. 

Aristóteles presenta la metáfora como la traducción de un discurso 
en imagen (mediante un término extranjero, allotrios), como un 
modo de aprender cercano al procedimiento inductivo y que inclu-
ye una gran dosis de persuasión. Es decir, se trata de una manera 
de persuadir al receptor de algo, en general, haciendo que lo que 
le había pasado inadvertido ahora resulte evidente, con cierto 
valor epistémico, desplegada mediante una imagen (Aristóteles, 
1991: 661-664). Pero con el tiempo se olvida parte de las reco-
mendaciones del Estagirita para recordar solo algunas: se mantie-
nen las ideas de homonimia, imagen y atractivo, con una predilec-
ción ora más marcada por el valor expresivo, ora por el denotativo, 
según los autores y períodos, pero se olvida el papel argumentati-
vo (como recuerda Perelman) y el sentido inferencial. El valor sus-

                                                           
40

 Hablar de sustitución remite, según VŜǎǇŀȊƛŀƴƛ ŀ ƭŀ άŀƴŀƭƻƎƝŀ ŎƻƴŘŜn-
ǎŀŘŀέ ŀǊƛǎǘƻǘŞƭƛŎŀΣ ǉǳŜ ŜƧŜƳǇƭƛŦƛŎŀ vǳƛƴǘƛƭƛŀƴƻ ŘŜ Ŝǎǘŀ ƎǳƛǎŀΥ άƭŀ ǎŜƳŜƧŀn-
za se obtiene cuando digo que un hombre se ha comportado como un 
león, la metáfora cuando digo que un hombre es un leónέ όvǳƛƴǘƛƭƛŀƴƻΣ 
Institutio Oratoria, VIII, 6, 9, cfr. Vespaziani, 2009: 9 ). La característica 
seleccionada del león es la valentía pero esto no excluye otras, más o 
menos de modo implícito. La posibilidad de entender la metáfora como 
άǳƴ ǎƝƳƛƭ ŜƭƝǇǘƛŎƻέό5ŀǾƛŘǎƻƴ ŎŦǊΦ ±ŀƭŘŞǎΣ нлллΣ рттύΣ desnuda a esta de 
una parte significativa de su atractivo semántico, de su halo de misterio. 
Entender el significado figurativo de la metáfora como el significado lite-
ral de un símil, la selección del rasgo común, vuelve todo muy trivial pues 
άǘƻŘƻ Ŝǎ ŎƻƳƻ ǘƻŘƻ ȅ ŘŜ ƳƻŘƻǎ ƛƴŦƛƴƛǘƻǎέ (ibídem). En este punto se 
plantea la tensión entre las dimensiones denotativa y expresiva del tropo. 
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titutivo de la metáfora, para suplir la pobreza del lenguaje ha sido 
visto a menudo como un aspecto secundario, pasando por alto la 
capacidad de traslación del significado. 

Al igual que los demás lenguajes naturales, el derecho, es metafó-
rico pero conviene ser consciente de que la metáfora puede condi-
cionar la manera en que se aborda el fenómeno representado. 
Contrariamente a la perfecta equivalencia entre términos sinóni-
mos y la sencillez comunicativa de la formalización  de los lengua-
jes artificiales (p.e. la propiedad conmutativa en el álgebra), en la 
metáfora nunca se va a dar una equivalencia perfecta, puesto que 
el tropo, es decir, la sustitución de una palabra por otra, siempre 
va a comportar una traslación de significado (Estébanez, 1999: 
993). A este respecto señalan Perelman y Olbrechts-Tyteca, en un 
pasaje muy próximo al enfoque interactivo de Black:  

aunque la analogía es un razonamiento que concierne a las rela-
ciones que existen en el foro y en el tema, lo que hace que difiera 
profundamente de la mera proporción matemática es el que nun-
ca sea indiferente la naturaleza de los términos, dentro de la ana-
logía. En efecto, se establece entre A y C, entre B y D, gracias a la 
analogía misma, un acercamiento que conduce a una interacción, 
y sobre todo a la valoración, o a la devaluación, de los términos del 
tema (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 578 y ss)

41
.  

                                                           
41

 Atienza (1986) señala que la asimetría de la analogía respecto a la pro-
ǇƻǊŎƛƽƴ ƳŀǘŜƳłǘƛŎŀ ŀ ƭŀ ǉǳŜ ŀƭǳŘŜ tŜǊŜƭƳŀƴ Ŝǎ ǉǳŜ ά!κ.Ґ/κ5έ ƛƳǇƭƛŎŀ 
ǉǳŜ ƴƻ ǇǳŜŘŜ ǇŀǎŀǊǎŜ ŀ ŀŦƛǊƳŀǊ ά/κ5Ґ!κ.έΦ άTema [A/B] y foro [C/D] 
deben pertenecer a dominios diferentes. Si pertenecieran a un mismo 
dominio y pudieran subsumirse bajo una estructura común estaríamos 
ŀƴǘŜ ǳƴ ŜƧŜƳǇƭƻ ƻ ǳƴŀ ƛƭǳǎǘǊŀŎƛƽƴέ ό!ǘienza, 1986: 139). Atienza sostiene 
ǉǳŜ Ŝƴ tŜǊŜƭƳŀƴΣ ƭŀ ŀƴŀƭƻƎƝŀ ƴƻ Ŝǎ άǳƴŀ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ǎŜƳŜƧŀƴȊŀǎ ǎƛƴƻ ǳƴŀ 
ǎŜƳŜƧŀƴȊŀ ŘŜ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎέ ȅ Ŝƴ Ŝǎǘƻ ǎŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜ ƭŀ ŀƴŀƭƻƎƝŀ ŘŜ ƭŀ ƛŘŜƴǘi-
dad parcial, el argumento a pari y la metáfora (Atienza, 1986: 140). Pe-
relman y Olbrechts-¢ȅǘŜŎŀ ǎŜƷŀƭŀƴ ǉǳŜ άǘƻŘŀ ŀƴŀƭƻƎƝŀ -menos las que se 
presentan en formas rígidas, como la alegoría o la parábola- se convierte 
ŜǎǇƻƴǘłƴŜŀƳŜƴǘŜ Ŝƴ ǳƴŀ ƳŜǘłŦƻǊŀέ (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 
611 y ss). La alegoría, creo entender, sería una metáfora rígida en cuanto 
se cristaliza su significado, deviniendo un producto estable. Los autores 
ŘŜŦƛŜƴŘŜƴ ƭŀ ƛŘŜŀ ŘŜ ƭŀ ƳŜǘłŦƻǊŀ ŎƻƳƻ άŀƴŀƭƻƎƝŀ ŎƻƴŘŜƴǎŀŘŀέ όŎƻƳǵƴ ŀ 
Aristóteles) y la definen como fusión de un elemento del foro con un 
elemento del tema. Sugieren los autores belgas que la analogía se pre-
senta como un dato, pues la metáfora acredita la analogía, de modo que 
el receptor ve las cosas tal y como le son presentadas, es decir, con lo que 
ǇƻŘǊƝŀƳƻǎ ŎŀƭƛŦƛŎŀǊ ŎƻƳƻ ǳƴ άŀŎǳŜǊŘƻ ǘłŎƛǘƻέ ǎƻōǊŜ Ŝƭ Ŧondo del asunto 
(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 611 y ss). 
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9ȄƛǎǘŜ ǳƴŀ άǘǊŀƴǎŦŜǊŜƴŎƛŀ ŘŜ ǾŀƭƻǊέ ŜƴǘǊŜ tema y foro (en ambos 
sentidos, aunque es más marcada la influencia del foro sobre el 
tema). 

ά/ŀŘŀ foro insiste en otros aspectos del tema y da motivo a otros 
ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻǎέ όtŜǊŜƭƳŀƴ ȅ hƭōǊŜŎƘǘǎ-Tyteca, 1989: 578 y ss). En el 
caso que nos ocupa, el foro es interpretado de distintas maneras 
(por ejemplo, la balanza como equilibrio o desequilibrio) o ha reci-
bido enmiendas sustanciales (por ejemplo, la atribución de espada 
a la Dama de la Justicia) pero podemos hablar de relativa estabili-
dad sémica tanto en el foro como, si cabe, en el tema. Es posible 
pensar en la balanza como una metáfora de esta suerte: el tema, la 
ƧǳǎǘƛŎƛŀ Ŝǎ ǳƴ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ ŎƻƳǇƭŜƧŀ ŘŜǎŎǊƛǇŎƛƽƴΣ ǳƴ άtema espiri-
ǘǳŀƭέΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ƭŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŎión, la medición, es lo que resulta 
definitorio del pesaje de la balanza (perteneciente al mundo sensi-
ble aunque cargado normativamente) y de este modo parece que 
el foro aclara más el tan oscuro tema. Pero esta descripción (que 
tiene mucho de reconstrucción) solo es congruente con una visión 
del problema: gran parte de las cosmovisiones de la justicia presu-
ponen su carácter cognoscible y evidente, de modo que no es ne-
cesario emplear un foro que aclare el tema sino que uno y otro se 
dan por evidentes y armónicos, con sus propias medidas precisas42.   

De este modo, aunque se considerase a la balanza como una metá-
fora (como defiende el trabajo), eso no quiere decir que haya que 
tomarla menos en serio. Dascal considera a la balanza una metáfo-
ra raíz (root metaphor): esto es, una metáfora cuyo uso está tan 
arraigado en una lengua o cultura que a menudo no se es cons-
ciente de que se trata de una metáfora (Dascal, 2005: 28). Esta 
noción fue inventada por Steven Pepper (1935) con el sentido de 
que las metáforas desapercibidas pueden constreñir el pensamien-
to y la acción que generan (cfr. Lakoff, 1980). Al dar por sentado la 
metáfora de la balanza, se está adoptando una opción cuyas con-
secuencias no percibimos de forma clara. 

                                                           
42

 El apartado 5 contiene distintas muestras de esta armonía. A este res-
pecto resulta ardui determinar el sentido del influjo de un elemento so-
bre el otro, si el tema hizo que el foro fuese tal cosa o viceversa. Quizás 
un caso especialmente revelador sea el de los distintos mitos de la crea-
ción; por ejemplo, se ha dicho que algunas doctrinas cosmológicas grie-
Ǝŀǎ άǇŀǊŜŎŜƴ ƭƛƎŀŘŀǎ ƛƴŘƛǎƻƭǳōƭŜƳŜƴǘŜ ŀ ƭŀǎ ƳŜǘłŦƻǊŀǎ ǉǳŜ Ƙŀƴ ǎƛŘƻ ǎǳ ǾƝŀ 
ŘŜ ŜȄǇǊŜǎƛƽƴέ όLloyd, 1987: 276). 
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Perelman y Olbrechts-Tyteca consideran que se ha asignado a la 
metáfora una dimensión exclusivamente estilística, negando así 
deliberadamente su papel argumentativo; se ha instalado una vi-
sión estática que remite a una determinada manera correcta de 
expresarse, despojada de un contexto de emisión (Perelman y 
Olbrechts-Tyteca: 272-274)43. Los autores belgas reivindican que, 
ǇŀǊŀ ŘŜǾƻƭǾŜǊ ŀ ƭŀǎ ŦƛƎǳǊŀǎ ǊŜǘƽǊƛŎŀǎ άŜƭ ƭǳƎŀǊ ǉǳŜ ƻŎǳǇŀƴ ǊŜŀƭƳŜn-
ǘŜ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜƭ ŦŜƴƽƳŜƴƻ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǎǳŀǎƛƽƴέΣ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛŀ άǳƴŀ Ŏƻn-
ŎŜǇŎƛƽƴ Ƴłǎ ŦƭŜȄƛōƭŜέ ŘŜ ƭŀǎ ŦƛƎǳǊŀǎ ǊŜǘƽǊƛŎŀǎΣ  ǉǳŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŜ άƭƻ 
ƴƻǊƳŀƭ Ŝƴ ǘƻŘŀ ǎǳ ƳƻǾƛƭƛŘŀŘέ ȅ ŎƻƳǇǊŜƴŘŀ ǉǳŜ ƭŀǎ ŦƛƎǳǊŀǎ ǎƻƴ 
relativas a un medio, a un auditorio y a un momento del discurso. 
bƻ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǉǳŜ ǳƴŀ ŦƛƎǳǊŀ άǎŜŀ ƻ ƴƻ ǳƴŀ ŦƛƎǳǊŀέ ŎƻƳƻ ǇǊŜǘŜƴŘŜ 
la visión estática sino que lo sea o no depende de la reacción del 
oyente (Perelman y Olbrechts-Tyteca: 272-274). Esta contextuali-
ȊŀŎƛƽƴΣ ǉǳŜ ŘŜŦƛƴŜ ŎƻƳƻ άǊŜƭŀǘƛǾƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻ ƴƻǊƳŀƭέΣ Ŝǎ ƭŀ ǉǳŜ 
puede restablecer el sentido argumentativo de la figura retórica, al  
entender la adhesión del receptor como clave compleja de este 
fenómeno . Se trataría de una figura de pensamiento antes que de 
una figura estilística. Pero sobre esto se volverá en la conclusión 
del artículo (infra 6). 

 

3. La balanza como atributo de la Justicia: un breve panorama 
diacrónico 

CŜǎŀǊŜ wƛǇŀΣ άŘŜŎŀƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ƛŎƻƴƻƭƻƎƛǎǘŀǎέ όάŘŜŀƴ ƻŦ LŎƻƴƻƭƻƎƛǎǘǎέ 
es la expresión de Panofsky, 1972) recoge en su Iconologia (1618) 
Řƻǎ ŀƭŜƎƻǊƝŀǎ ōŀƧƻ Ŝƭ ƴƻƳōǊŜ ŎƻƳǵƴ ŘŜ άDƛǳǎǘƛǘƛŀέ όwƛǇŀΣ мффнΥ 

                                                           
43

 Si se le quisiese dar mayor virtualidad a la semejanza, se podría decir 
ǉǳŜ ƴƻǎ ŜƴŎƻƴǘǊŀƳƻǎ ŀƴǘŜ ǳƴŀ άǊŜƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ŦŀƳƛƭƛŀέ ŀ ƭŀ ƳŀƴŜǊŀ ŘŜ ƭŀ 
ƴƻŎƛƽƴ ŘŜ άƧǳŜƎƻǎέ Ŝƴ ²ƛǘǘƎŜƴǎǘŜƛƴΥ ǳƴŀ ƭƛƎŜǊŀ ŀŦƛƴƛŘŀŘ ŘŜ ǎŜƳŜƧŀƴȊŀǎ 
más o menos fuertes que hacen que se puedan elaborar categorías basa-
das en una propiedad común en función de una semejanza de familia que 
Ǉŀǎŀ ŘŜ ǳƴ ŜƭŜƳŜƴǘƻ ŀƭ ǉǳŜ ƭŜ ǉǳŜŘŀ ŎŜǊŎŀΣ ǎƛŜƳǇǊŜ άŜƳǇŀǊŜƴǘŀŘƻέ 
mediante nuevas combinaciones de características (Wittgenstein, 1963: 
31-32). La correlación aludida se sustenta en la vaguedad, de modo que a 
veces se busca la propiedad relevante compartida sin encontrarla. El 
problema de este planteamiento (además de que la de la balanza-justicia 
más que una familia amplia sea un pequeño conjunto de conceptos va-
gos-ambiguos) es que puede conducirnos al esencialismo, pues numero-
sos autores terminan por preguntarse por el núcleo esencial del juego, 
como por ejemplo Kant, Schiller y Huizinga (Wulf, 2002: 1063-1073).  



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 11 No. 11 
 

Vectores 
 

114 

162-163). La segunda (la que dice corresponder a lo escrito por 
Aulo Gelio) representa a una virgen vestida de oro y coronada, 
άŎƻƴ ƭƻǎ ƻƧƻǎ ŘŜ ŀƎǳŘƝǎƛƳŀ Ǿƛǎǘŀέ ȅ άǳƴ ŎƻƭƭŀǊ Ŏƻƴ ǳƴ ƻƧƻΣ ǇǳŜǎ 
tƭŀǘƽƴ ŘƛŎŜ ΨǉǳŜ ƭŀ WǳǎǘƛŎƛŀ ǾŜ ǘƻŘƻΩέΦ 9ƴ ŎŀƳōƛƻΣ ƭŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ŀƭŜƎƻr-
ía es antitética de esta: una mujer vestida de blanco, con los ojos 
vendados, con un ramo de varas y un hacha en la mano derecha y 
una llama de fuego en la izquierda y al lado un avestruz, o bien la 
ŜǎǇŀŘŀ ȅ ǳƴŀ ōŀƭŀƴȊŀΦ !ŎƭŀǊŀ wƛǇŀΥ ά9ǎǘŀ Ŝǎ ƭŀ ŎƭŀǎŜ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎƛŀ ǉǳŜ 
ejercen en los tribunales los jueces y los ejeŎǳǘƻǊŜǎ ǎŜƎƭŀǊŜǎέ όwƛǇŀΣ 
1992: 162).  

Desafortunadamente, la espada y la balanza no despiertan el in-
terés de Ripa mientras que sí lo hacen los demás atributos -las 
varas, la llama, el avestruz. Conviene, sin embargo, remitir la expli-
cación que da del vestido y de la venda, pues para Ripa represen-
tan imparcialidad e independencia:  la blancura del vestido simbo-
liza que el juez debe estar libre de interés propio o de otras pasio-
nes mientras que la venda (infra 5.5) tiene el fin de que el juez no 
vea nada distinto de la razón que pueda usar como criterio (Ripa, 
1992: 162-163).  

Pero hasta llegar a la definición de Ripa, relativamente moderna, 
conviene recorrer un pasado que ha ido moldeando este emblema 
tanto con un intrincado sistema de analogías como con una larga 
continuidad semántica. Seguidamente esbozaré un panorama 
histórico del desarrollo general de la metáfora hasta la Edad Me-
dia, de modo que los ejemplos posteriores serán intercalados en el 
apartado 5. 

Como muestra Chevalier, la balanza es un símbolo de la justicia 
común a una gran variedad de tradiciones culturales: en la India 
representa las funciones administrativa y militar (las que encarnan 
la casta de los Khsatriya), en China es tanto atributo del Ministro 
como de las sociedades secretas (Chevalier, 1982: 99). En Persia, el 
ángel Rashnu, situado al lado de Mitra, pesa a los espíritus en el 
puente del destino; en el Tíbet, las malas y buenas acciones eran 
colocadas en distintos platos, unas representadas por guijarros 
negros, las otras por blancos (Chevalier, 1982: 99). 

Chevalier considera que la función de la balanza como símbolo del 
juicio es una extensión de la anterior relativa a la justicia divina 
(Chevalier, 1982: 99). En este sentido, conviene señalar que en 
tantas sociedades tradicionales la justicia es por antonomasia y en 
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primer lugar justicia divina. De este modo, para las más de las con-
cepciones que aquí se tratarán, la justicia terrena no es sino reflejo 
(y aspiración) de la justicia divina, en una suerte de analogía tras-
cendente. A pesar de que las tradiciones culturales se hayan ido 
secularizando, la pretensión de trascendencia de la balanza es más 
que una venerable alcurnia (infra 7). 

La primera representación conocida de la balanza en tanto que 
símbolo de la justicia suele ser la que representa al dios acadio 
Shamash, juez del cielo y la tierra frente a una balanza. Para los 
acadios, los ideales de justicia estarían encarnados por Shamash, 
quien se encontraba en perfecta comunión con el instrumento de 
medición (Resnick y Curtis, 2011:18-19). 

Sin duda, mucho más extendido e influyente ha sido el pesaje de la 
psicostasia egipcia contenida en El Libro de los Muertos, donde las 
almas eran pesadas para decidir su condena o su salvación. En un 
platillo se encontraba un recipiente como símbolo del alma del 
muerto mientras que en el otro yacía la pluma de un avestruz (co-
mo símbolo de Maat, la justicia y la verdad), siendo Osiris el juez 
del fatal proceso. Al igual que Shamash, Maat, explican Resnick y 
Curtis, está íntimamente vinculado con la medición y el pesaje. Es 
ǊŜǎŜƷŀōƭŜ ǉǳŜ Ŝƭ ǾƛǎƛǊΣ άŜƭ Ƴłǎ ŀƭǘƻ ƻŦƛŎƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ƧǳǎǘƛŎƛŀέ ŘǳǊŀƴǘŜ 
ŎƛŜǊǘƻǎ ǇŜǊƝƻŘƻǎ ŘƛƴłǎǘƛŎƻǎ ŜƎƛǇŎƛƻǎ ǊŜŎƛōƛŜǎŜ Ŝƭ ŀǇŜƭŀǘƛǾƻ ŘŜ άǎa-
cerdote de Maaǘέ όResnick y Curtis, 2011: 21). 

En Grecia, la balanza aparece como atributo de distintos persona-
jes mitológicos: de Temis, quien gobernaba mediante una ley uni-
versal y cuya balanza aparece como icono de justicia y del orden y 
la medida; de Saturno o Cronos, juez, que colocaba sobre la balan-
za las distintas medidas del tiempo, mientras que la aguja o la es-
pada en el centro de la balanza remiten al equinocio44Σ ŀƭ άLƴǾŀǊƛa-
ōƭŜ aŜŘƛƻέΤ ŘŜ 5ƛƪŜΣ ǇŜǊǎƻƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƧǳǎǘƛŎƛŀΣ ǉǳƛŜƴ ŀ ǾŜŎŜǎ 
también empuñaba una espada; de Astrea, hija de Zeus, cuya ba-
lanza de la justicia se convertirá en la constelación Libra; de Kairós, 
ƭŀ ƻǇƻǊǘǳƴƛŘŀŘ ǊŜǘƽǊƛŎŀΣ άŜƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ōǊŜǾŜ ȅ ŘŜŎƛǎƛǾƻ ǉǳŜ ƳŀǊŎŀ 

                                                           
44

 La balanza como emblema de los equinocios y como equilibrio (infra 
5.2) aparece en los más dispares contextos. Una interesante cita que 
ǊŜŦƭŜƧŀ ǘŀƭ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ƳŜǘŜǊŜƻƭƽƎƛŎŀΥ ά¢ŜƴƝŀ ǎǳǎǇŜƴǎƻ Ŝƭ ŎƛŜƭƻ Ŝƭ ŎǳǊǎƻ ȅ 
sazón del tiempo en la balanza igual de los dos equinocios: ni el calor 
ŦŀǘƛƎŀōŀΣ ƴƛ Ŝƭ ŦǊƝƻ ƻŦŜƴŘƝŀέ ό/ŜǊǾŀƴǘŜǎΣ мффпΥ мнлфύΦ 
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un punto de inflexión en la vida de los seres humanos o en el desa-
ǊǊƻƭƭƻ ŘŜƭ ǳƴƛǾŜǊǎƻέ όtŀƴƻŦǎƪȅΣ мфтнΥ тмύ ōƭŀƴŘƝŀ ǳƴ ŎǳŎƘƛƭƭƻ Ŝƴ Ŝƭ 
que se encontraba suspendida una balanza. 

Se puede hablar de una relativa continuidad semántica de la ba-
lanza a través del mundo grecolatino pero al mismo tiempo se 
advierte un paulatino avance hacia una cierta objetivación del ide-
al de justicia, pues tal instrumento empieza a aparecer solo (por 
ejemplo, en los cuadrantes acuñados por el emperador Claudio). 

También en el cristianismo aparece la balanza como instrumento 
de medida moral, en clara continuidad con buena parte del imagi-
nario grecolatino y de la psicostasia. 

Sin embargo, en el caso del Medioevo cristiano nos encontramos 
con la confluencia de distintas tradiciones simbólicas. Por una par-
te, el libro de Daniel (12,1) alude al papel fundamental del arcángel 
Miguel como juez que se valdría de las balanzas para pesar las 
almas en el juicio final45. El Arcángel, quien antes fuese abogado 
del pueblo judío y defensor de la cristiandad, tendría que tomar la 
balanza para llevar a cabo la recién atribuida función judicial. En el 
!ǇƻŎŀƭƛǇǎƛǎ ό!ǇƻŎŀƭƛǇǎƛǎΣ сΣрύ άƭŀ ōŀƭŀƴȊŀ Ŝǎ Ŝƭ ǎƝƳōƻƭƻ ŘŜƭ Ǌacio-
ƴŀƳƛŜƴǘƻ ȅ ŘŜƭ ƘŀƳōǊŜέ ό/ŜƴǘǊƻΣ мффоΥ нмоύΦ 5Ŝ ŜǎǘŜ ƳƻŘƻΣ Ŝƭ 
pesaje de las almas en el Juicio continua siendo un elemento te-
ológico relevante; esto aparece de forma evidente en el Corán, en 
ƭŀ {ǳǊŀ ŘŜ ƭƻǎ tǊƻŦŜǘŀǎΥ ά/ƻƭƻŎŀǊŜƳƻǎ ōŀƭŀƴȊŀǎ Ƨǳǎǘŀǎ Ŝƭ ŘƝŀ Ře la 
resurrección y ningún alma será perjudicada en la más mínima 
cosa y si esta es del peso de un grano de mostaza, Nosotros dare-
Ƴƻǎ ŎǳŜƴǘŀ ŘŜ Ŝƭƭƻέ (Coran, 1949: 294).  

En los muros y las vidrieras de las iglesias la balanza no aparece 
únicamente como evocación del Juicio por antonomasia pues tam-
bién remite a la idea de simetría, de equidad. La justicia como tal, 
hace su aparición en la Edad Media bajo las vestiduras de una vir-
tud cardinal, junto a las otras tres (Prudencia, Fortaleza y Templan-
za, disposiciones humanas que aparecen en la República platónica 
y a las que el cristianismo añadió tres virtudes teologales) y la ba-
lanza ya aparece como su atributo constante.  

                                                           
45

 El fresco de Guariento di Arpo (Museo Civico de Padua), al igual que 
otras representaciones del Arcángel, muestra la dúplice función de juez y 
abogado de las almas pesadas frente al Diablo, que pretende arrebatarle 
a uno de los hombres pesados en la balanza. 
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Como señalan Resnick y Curtis, en un ansia por expresar prosperi-
dad y forjar la identidad municipal, en la época del municipalismo 
medieval empiezan a proliferar las imágenes de las cuatro virtudes 
en los edificios públicos, especialmente en los ayuntamientos, 
donde la justicia es la virtud más veces representada, hasta el pun-
to de eclipsar paulatinamente a las otras tres (Resnick y Curtis, 
2011: 26 y ss). Antes (supra 2) se ha aludido a las funciones de 
embellecimiento y de sustitución de las metáforas pero aquí inter-
esa especialmente la función de instrucción (que aparece también 
en la conceǇŎƛƽƴ ŀǊƛǎǘƻǘŞƭƛŎŀύ ǇǳŜǎǘƻ ǉǳŜ άƭŀ ƴŀǊǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƘƛǎǘƻǊƛŀǎ 
con el solo fin de entretener pertenece a épocas sucesivas, en que 
a la vida activa o contemplativa se prefiere la dedicada a los place-
ǊŜǎέ (Coomaraswamy, 1987: 279). El símbolo, ya se trate de pará-
bola, icono o cualquier otro, sirve como medio de aprendizaje, no 
ǎƻƭƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ Ŝƭ ǎŜƴǘƛŘƻ ƭǵŘƛŎƻ ǎƛƴƻ ǇƻǊ ƭƻǎ άŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ƳŀǊŀǾƛƭƭo-
ǎƻǎέ ǉǳŜ ŀ ƳŜƴǳŘƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ŎƻƳƻ ŎƻƴǘǊŀǎǘŜ ŜƴǘǊŜ ƭƻ ƴƻǊƳŀƭ ȅ ƭƻ 
ǎƻǊǇǊŜƴŘŜƴǘŜ όƭƻ ǉǳŜΣ Ŝƴ ŎƛŜǊǘƻ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ŎŀǇǘŀǊƝŀ ƭŀ άǊŜƭŀǘƛǾƛzación 
ŘŜ ƭƻ ƴƻǊƳŀƭέ ŀ ǉǳŜ ŀƭǳŘŜƴ tŜǊŜƭƳŀƴ ȅ hƭōǊŜŎƘǘǎ-Tyteca). De esta 
suerte, el hombre medieval que veía al arcángel Miguel en una 
iglesia o la Justicia en un ayuntamiento recibía su instrucción (la 
única que le era permitida en la mayor parte de los casos) bien 
como catequésis religiosa bien como socialización política y moral, 
y aprendía así algo sobre el mundo, un mundo cargado simbólica-
mente. 

La virtud cardinal deja paso a la Dama de la Justicia, una imagen de 
enorme andadura en  el imaginario occidental. La imagen de la 
Dama ha ido experimentando numerosos cambios de contenido 
tanto en lo denotativo o literal como en su representación, por 
ejemplo, la atribución de la espada con el desarrollo del poder 
estatal, del cumplimiento (eminentemente penal) del Derecho, 
como en lo figurado; así, los ojos vendados de la Justicia como 
indicio de equivocación moral y, como señala Jay (Jay, 1999: 20), a 
partir de 1530, de la imparcialidad e igualdad ante la ley.  

De igual manera ocurre con la balanza que en determinadas oca-
siones es transitiva (quiero decir con esto que remite de forma 
explícita a unos elementos pesados) y en otras, las más de las ve-
ces, los platos se encuentran vacíos. Si en la Edad Media, los plati-
llos son transitivos y remiten a nociones  específicas (infra 5.2), con 
el tiempo los platos se vacían y la balanza empieza a mostrar una 
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predilección mayor por el equilibrio (infra 5.3) que por el desnivel 
entre los platillos, paralelamente a la presencia decreciente del 
juicio final en el imaginario colectivo. La justicia que aparece en los 
espacios públicos es un poco menos divina pero no por ello la 
humana pierde nada de sus aspiraciones por alcanzar un modelo 
superior. 

A medida que transcurren los siglos se intercalan imágenes que 
muestran a la justicia dentro de un contexto humano, en el marco 
de un proceso, con aquellas que la presentan al margen de cual-
quier situación. Entre los hombres, entre los dioses, las virtudes 
cardinales, las ideas o completamente sola, la Dama de la Justicia 
se va viendo desprovista del sistema simbólico en que se había 
gestado. 

 

4. La balanza como instrumento de conocimiento ético en la 
Biblia 

El texto bíblico hace referencia a la balanza en distintos pasajes y 
presenta un tratamiento de la cuestión que bien puede conside-
rarse paradigmática, reflejo de su tiempo y referente durante si-
glos. Al presentarse como libro revelado y como manual de regula-
ción de las conductas, la Biblia -un libro de estilo parabólico, como 
sostenía Clemente Alejandrino- afirma la ecuación de justicia, mo-
ral y conocimiento; solo el que (re)conoce las prescripciones puede 
adecuarse a ellas y estas tienen la pretensión de ser moralmente 
correctas. El juicio -en sentido procesal- es correcto según paráme-
tros divinos o bien porque media la providencia o bien porque 
directamente interviene la mano divina (un ejemplo es la inspira-
ción de Salomón en el juicio de las mujeres). El sentido trascenden-
te de la medición y de los números está presente en todo el Libro, 
piénsese, por ejemplo, en la descripción de las medidas del Templo 
(Ezequiel, 40). Pero la balanza evoca de forma singular en el pen-
samiento religioso el rigor técnico y la equivalencia entre las tres 
dimensiones. En primer lugar, desde la perspectiva religiosa la 
obediencia tiene intrínsecamente un sentido moral innegable; 
como para tantas corrientes de pensamiento aludir a ordenación 
social es hablar de algo deseable de forma inherente46.  

                                                           
46

 La idea de que Dios ha revelado su propósito al entregar una ley inmu-
table que puede ser descubierta y emulada ha sido a menudo asociada 
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Pero la Biblia no se limita a una ecuación de términos pues si no 
hubiese criterios morales ajenos a la obediencƛŀ άƴƻ ǎŜ ǇƻŘǊƝŀ ǎŀƭƛǊ 
ŘŜ ǳƴ ŎƝǊŎǳƭƻ ǾƛŎƛƻǎƻέ όaŀŎLƴǘȅǊŜΣ мфунΥ ммпύΦ 5Ŝ ŜǎǘŜ ƳƻŘƻΣ  Ŝǎ 
conveniente captar distintos matices que presenta el texto, que en 
parte responden a sencillas críticas dirigidas al empleo de la balan-
za. Pero el tratamiento del Libro se centra en dos aspectos, la ba-
lanza y los pesos, aunque si bien en algunos casos se alude única-
mente a la persona como aquello que es pesado, en otras se refie-
re explícitamente a los pesos como problema de la calibración47. 

Distintos versículos se fijan en la operación de pesaje: El Levítico, 
libro de preceptos fundacionales, en uno de los capítulos en que 
Dios consigna mandamientos a Moisés, alude a la exigencia de una 
άƧǳǎǘŀ ōŀƭŀƴȊŀ ȅ Ƨǳǎǘƻǎ ǇŜǎƻǎέ όLevítico, 19,36). Asimismo, Daniel 
(5, 27) presenta de forma neta la dimensión del peso: en el ban-
quete de Baltasar aparece una misteriosa mano que en medio de 
los comensales escribe unos caracteres que nadie consigue com-
prender. Entonces es llamado Daniel para que interprete el texto: 
άaŜƴŜΣ ¢ŜƪŜƭΣ tŜǊŜǎέ ŘƻƴŘŜ ά¢ŜƪŜƭέ ǉǳŜǊǊƝŀ ŘŜŎƛǊ άƘŀǎ ǎƛŘƻ ǇŜǎŀŘƻ 

                                                                                                                         
con la idea de la balanza como ejemplifica el emblema 83 del tratado de 
Rollenhagen (1611) que muestra una mano sosteniendo una balanza 
ǎƻōǊŜ Ŝƭ ƭŜƳŀ  ά[ŜƎƛōǳǎ ŀŜǘŜǊƴƛǎΣ ƳŀƴŜǘ ƛƳƳǳǘŀōƛƭŜ ŦŀǘǳƳέόIŜƴƪŜƭ ȅ 
{ŎƘǀƴŜΣ мфтуΥ мпопύΦ ¢ŀƳōƛŞƴ Ŝǎ ǇŀǘŜƴǘŜ Ŝƴ Ŝƭ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ ŜȄǘǊŀŎǘƻΥ ά[ŀ 
señal que tenemos para conocer las obras de Dios es que sean hechas 
con razón, peso y medida, lo cual se da a entender en esta empresa con la 
ƭŜǘǊŀ ǉǳŜ ŘƛŎŜ Ψ5Ŝƛ ƻǇŜǊŀ ƛƳƛǘŀƴŘŀΩΣ ǉǳŜ ǉǳƛŜǊŜ ŘŜŎƛǊΣ  Ψ[ŀǎ ƻōǊŀǎ ŘŜ 5ƛƻǎ 
ǎŜ Ƙŀƴ ŘŜ ƛƳƛǘŀǊΩώΦΦΦϐ ǉǳŜ ǎŜŀ ƘŜŎƘƻ Ŏƻƴ ŎǳŜƴǘŀ ǇŜǎƻ ȅ ƳŜŘƛŘŀ ŀŎŜǊǘŀǊŀΥ ȅ 
lo taƭ ǎŜǊł ŀƎǊŀŘŀōƭŜ ŀ 5ƛƻǎ ȅ ŀ ƭƻǎ ƘƻƳōǊŜǎ ǉǳŜ ŦǳŜǊŜƴ ŘŜ ǊŀȊƽƴέ όWǳŀƴ ŘŜ 
Borja, 1581, Empresas Morales, núm.32). Más allá de las connotaciones 
teológicas, es también interesante el papel de método epistémico que se 
atribuye a la balanza. El iusnaturalismo comparte una concepción de la 
justicia semejante: esta se encontraría en unos principios derivados de la 
naturaleza susceptibles de ser conocidos por el hombre, de los que al 
menos uno tiene que ser universal e inmutable. Bajo una óptica iusnatu-
ralista el Derecho positivo es justo en la medida en que se corresponde 
con el Derecho natural, pero, de ser injusto, dejaría de merecer el califica-
ǘƛǾƻ ŘŜ ά5ŜǊŜŎƘƻέΦ 
47

 El problema de la calibración alude a que la balanza puede no estar 
ajustada, no tener la  precisión ǊŜǉǳŜǊƛŘŀΦ 5ŀǎŎŀƭ ƛƴǎŎǊƛōŜ ōŀƧƻ Ŝƭ άǇǊo-
ōƭŜƳŀ ŘŜ ƭŀ ŎŀƭƛōǊŀŎƛƽƴέ ό5ŀǎŎŀƭΣ нллрΥ пύ ƭŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ ǉǳŜ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀ 
no se encuentre sometida a fuerzas externas (por ejemplo, el campo 
magnético), dándole un sentido epistémico pero también puede defen-
derse un sentido más amplio pues el aislamiento de la balanza representa 
también la independencia judicial.  
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Ŝƴ ƭŀǎ ōŀƭŀƴȊŀǎ ȅ ƘŀƭƭŀŘƻ Ŧŀƭǘƻ ŘŜ ǇŜǎƻέ48Φ {ƛŜƴŘƻ άŜƴ ƭŀǎ ōŀƭŀƴȊŀǎέ 
la traducción literal del término del arameo imperial bemozanya, 
masculino plural, es interesante señalar que San Jerónimo se aleja 
del plural original y no traduce en la Vulgata bilancia (que implica, 
ya solo etimológicamente, la existencia de dos platillos)49 sino, al 
singular, statera, la balanza romana, donde únicamente cuenta el 
peso del objeto en virtud del cual se ajusta el propio instrumento. 
Si se sigue esta visión, no se presenta ningún problema de calibra-
do pues lo único que interesa es el peso de la persona como peso 
axiológico. 

En Salmos se vuelve a aludir al peso axiológico: ά[ƻǎ ƘƻƳōǊŜǎ ŘŜ 
baja condición solo son vanidad, y los de alto rango son mentira; 
Ŝƴ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀ ǎǳōŜƴΣ ǘƻŘƻǎ Ƨǳƴǘƻǎ ǇŜǎŀƴ ƳŜƴƻǎ ǉǳŜ ǳƴ ǎƻǇƭƻέ 
(Salmos, 62, 9). Sin hacer casi mención a la balanza, al menos aquí 
aparecen ya los dos platillos y la comparación entre distintos pe-
sos. 

En lo concerniente a la aptitud de la balanza, esta se presenta en 
Proverbios 11, 1, a la par que se pone de manifiesto la función de 
5ƛƻǎ ŎƻƳƻ ŀǳǘƻǊƛŘŀŘ ƳƻǊŀƭΥ ά¦ƴŀ Ŧŀƭǎŀ ōŀƭŀƴȊŀ Ŝǎ ŀōƻƳƛƴŀŎƛƽƴ 
ǇŀǊŀ Ŝƭ {ŜƷƻǊΣ ǇŜǊƻ ǳƴ Ƨǳǎǘƻ ǇŜǎƻ Ŝǎ ǎǳ ŘŜƭŜƛǘŜέ ȅ мсΣ ммΥ ά¦ƴ Ƨǳǎǘƻ 
peso y balanza son del Señor: todos los pesos de la bolsa son obra 
ǎǳȅŀέΦ50  

                                                           
48

 Transcribo en esta nota las distintas citas bíblicas según la versión del 
ǊŜȅ WŀƛƳŜΣ άYƛƴƎ WŀƳŜǎ .ƛōƭŜέΣ мсмм όThe Holy BibleύΥ  άWǳǎǘ ōŀƭŀƴŎŜǎΣ Ƨǳǎǘ 
weighǘǎέ ό[ŜǾƝǘƛŎƻΣ мфΣосύΤ ά¢Ƙƻǳ ŀǊǘ ǿŜƛƎƘŜŘ ƛƴ ǘƘŜ ōŀƭŀƴŎŜǎΣ ŀƴŘ ŀǊǘ 
ŦƻǳƴŘ ǿŀƴǘƛƴƎέ ό5ŀƴƛŜƭ рΣ нтύΤ ά{ǳǊŜƭȅ ƳŜƴ ƻŦ ƭƻǿ ŘŜƎǊŜŜ ŀǊŜ ǾŀƴƛǘȅΣ ŀƴŘ 
men of high degree are a lie: to be laid in the balance, they are  altogeth-
ŜǊ ƭƛƎƘǘŜǊ ǘƘŀƴ Ǿŀƴƛǘȅέό{ŀƭƳƻǎΣ снΣ фύΤά! false balance is abomination to 
ǘƘŜ [ƻǊŘΥ ōǳǘ ŀ Ƨǳǎǘ ǿŜƛƎƘǘ ƛǎ Ƙƛǎ ŘŜƭƛƎƘǘέ όtǊƻǾŜǊōƛƻǎ ммΣмύΤ άIŜŀǊ ǘƘƻǳΣ 
Ƴȅ ǎƻƴΣ ŀƴŘ ōŜ ǿƛǎŜΣ ŀƴŘ ƎǳƛŘŜ ǘƘƛƴŜ ƘŜŀǊǘ ƛƴ ǘƘŜ ǿŀȅέόtǊƻǾŜǊōƛƻǎ ноΣ мфΣ 
ǊŜǘƻƳŀŘƻ ǇŀǊŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ǇƻǊ άŜƭ {ƛǊłŎƛŘŀέύΤ ά! Ƨǳǎǘ ǿŜƛƎƘǘ ŀƴŘ ōŀƭŀƴŎŜ ŀǊŜ 
thŜ [ƻǊŘϥǎΥ ŀƭƭ ǘƘŜ ǿŜƛƎƘǘǎ ƻŦ ǘƘŜ ōŀƎ ŀǊŜ Ƙƛǎ ǿƻǊƪέόtǊƻǾŜǊōƛƻǎΣ мсΣ ммύΤ 
ά5ƻǘƘ ƴƻǘ ƘŜ ǎŜŜ Ƴȅ ǿŀȅǎΣ ŀƴŘ Ŏƻǳƴǘ ŀƭƭ Ƴȅ ǎǘŜǇǎΚ LŦ L ƘŀǾŜ ǿŀƭƪŜŘ ǿƛǘƘ 
vanity, or if my foot hath hasted to deceit; Let me be weighed in an even 
balance, that God may know mine integrƛǘȅέ όWƻōΣ омΣ п-6). 
49

 ¢ŀƳōƛŞƴ Ŝƭ ǘŞǊƳƛƴƻ ƘŜōǊŜƻ ǇŀǊŀ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀ άmo'znayim evoca los dos 
Ǉƭŀǘƛƭƭƻǎέ ό/ŜƴǘǊƻΣ ƛōƝŘŜƳΥ нмоύΦ 
50

 Una reivindicación semejante se encontraría en Persio, según nos indi-
Ŏŀ [ǳƛǎ ŘŜ [ǳŎŜƴŀ Ŝƴ мпфрΥ ά{ŜƎǵƴ ǉǳŜ ŘŜŎƝŀ tŜǊǎƛƻΣ ǇǊƻǾŜȅŜƴŘo así 
mesmo: "No ha de turbar al prudente quel pueblo turbado con falsa ba-
lanza haga injustos pesos." (Lucena, 1954: 95). O el emblema 100 de 
Wither antes transcrito (infra, 5.2). Fray Luis de Granada (Libro de oración 
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En el Libro del Sirácida aparece una interesante exaltación del va-
ƭƻǊ ƳƻǊŀƭ ȅ ǘŞŎƴƛŎƻ ŘŜ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀΥ  ά9ǎŎǵŎƘŀƳŜΣ  ƘƛƧƻ ƳƝƻΣ ȅ ŀǇǊŜn-
de la sabiduría [Prov. 23, 19]; yo te mostraré una doctrina pesada 
en la balanȊŀ ȅ ǘŜ ƘŀǊŞ ŎƻƴƻŎŜǊ ǳƴŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŜȄŀŎǘŀέό{ƛǊłŎƛŘŀΣ мсΣ 
22-23). 

Pero esta ecuación entre dimensiones, como no podía ser de 
otra manera, queda trastocada en el Libro de Job, donde se ponen 
en entredicho las tres dimensiones antes presentadas más o me-
nos armoniosamente. Como sostuvo Borges (1986), el libro enseña 
que es un sinsentido  aplicar categorías morales a Dios. Borges 
consideraba que, sin negar la existencia de Dios, el de Job es un 
άƭƛōǊƻ ŜǎŎŞǇǘƛŎƻέ ŀƭ ŀŦƛǊƳŀǊ ǉǳŜ άno podemos comprender o medir 
a Dios; el universo existe, nuestras desdichas y a veces, felicidades, 
raras veces felicidades, existen, no sabemos por qué, salvo que hay 
un sentido moral que nos dice que debemos obrar de un modo y 
ƴƻ ŘŜ ƻǘǊƻΦέ (Borges, 1986: 3 y ss) 

En la invectiva que Job clŀƳŀ ŎƻƴǘǊŀ 5ƛƻǎ ǇǊŜƎǳƴǘŀ άΛbƻ ǾŜ ŀǉǳŜƭƭƻ 
que hago? ¿No espía todos mis pasos?¿Era yo mentira que cami-
ƴŀΚέόWƻōΣ омΣ п-5) Al reivindicar su inocencia, no solo ante los tres 
amigos sino ante Dios, Job está planteando el desconocimiento por 
parte de aquel de una parte de la realidad. Pero ¿Es un descono-
cimiento voluntario o involuntario? Esto, claro, llevaría a la parado-
ja de Eutifrón: o Dios no es todopoderoso y omnisciente o no ope-
ra únicamente el bien. Pero Dios no permite verse cuestionado 
pues ironiza al dŜŎƛǊ άƳǳŞǎǘǊŀƳŜ ǉǳŜ Ŝǎǘƻȅ ŜǉǳƛǾƻŎŀŘƻέ ȅ ǎŜ ŀm-
para en la ignorancia de Job frente a distintas cuestiones de la 
creación (Job, 38; 39) ante lo cual este no puede responder nada 
(Job, 40). 

[ŀ ŜȄƛƎŜƴŎƛŀ ŘŜ Wƻō ŀƴǘŜ Ŝƭ ά5ƛƻǎ ǾƛǾƻέ ǉǳŜ ƭŜ άƴƛŜƎŀ ƧǳǎǘƛŎƛŀέ όWƻōΣ 
нтΣнύ Ŝǎ ƳŀƴƛŦƛŜǎǘŀΥ άvǳŜ 5ƛƻǎ ƳŜ ǇŜǎŜ Ŝƴ ǳƴŀ ōŀƭŀƴȊŀ Ƨǳǎǘŀ ȅ Ŏo-
ƴƻŎŜǊł Ƴƛ ƛƴǘŜƎǊƛŘŀŘέ όWƻō омΣ сύΦ [ŀ ǇŜǘƛŎƛƽƴ ŘŜ Wƻō ŘŜōƛŜǊŀ ǇŀǊe-
cer innecesaria: si es Dios a quien se exige la balanza, esta será 
justa por definición y sin embargo, Job reclama de forma explícita 
una balanza justa. Si antes hemos visto que Job cuestiona al juzga-

                                                                                                                         
y meditación) al hablar metáforicamente de una balanza con que pesar 
los pecados alude a este versículo pero enreda algo más la metáfora, al 
modificar el tema (los juicios del Señor) por la ambigüedad del término: 
άŎƻƳƻ ŘƛƧƻ Ŝƭ {ŀōƛƻΥ [ƻǎ ƧǳƛŎƛƻǎ ŘŜƭ {ŜƷƻǊ ǎƻƴ ǇŜǎƻ ȅ ƳŜŘƛŘŀΦέ  
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dor (sin dejar por ello de creer que exista un juzgador), ahora pone 
en duda el instrumento con que juzga, lo cual no es cosa baladí. 

Naturalmente, la respuesta de Dios y la recompensa por sus pade-
cimientos zanjan la cuestión pero la invectiva de Job ha sido publi-
cada demasiadas veces como para que la desoigamos. Esto quiere 
decir que la propia Biblia es la primera, aun sin contradecirse, en 
romper la equivalencia entre las tres esferas (derecho, moral, co-
nocimiento) que había establecido inicialmente. Por cierto que la 
manera en que Dios zanja esta disputa es más reveladora de su 
poder y conocimiento que de su bondad. 

 

5. Distintos aspectos de la balanza y las concepciones sub-
yacentes 

Pasemos ahora a analizar las posibles cuestiones que conciernen a 
la metáfora en sí, echando mano de distintos ejemplos literarios y 
artísticos. Se examinará, en primer lugar (5.1), en qué consiste 
hablar de una balanza; segundo, si lo normativo de la balanza se 
encuentra en la equidistancia de los platillos (5.2) o en el mayor 
peso de uno frente al otro (5.3), si los platillos se encuentran vac-
íos o hay en ellos algún tipo de peso (5.4). Por último, se aborda un 
atributo no siempre presente en la alegoría de la Dama de la Justi-
cia, la venda en los ojos, que es una cuestión especialmente rele-
vante en la medida en que la propia metáfora presenta ya una 
reflexión sobre sí misma (5.5).   

 

5.1. Balanza 

Escribía Gómez Manrique άvǳŜ Řƻ ǇŜǎŀƴ ǎƛƴ ōŀƭŀƴȊŀκ ȅ ǊƛƎŜƴ sin 
ƎƻōŜǊƴŀƴȊŀΣκΨƭŀ ƭƛŜōǊŜ Ǿŀ ǘǊŀǎ Ŝƭ ƎŀƭƎƻΩέ όaŀƴǊƛǉǳŜΣ нллоΥ оофύΦ 
Pero ¿qué quiere decir esta balanza que no se limita a pesar, que 
resulta tan necesaria? 

El foro que nos ocupa lo constituye un instrumento de precisión 
que aparece en contextos relativamente cotidianos pero que, en 
todo caso, presenta unos rasgos normativos bastante acentuados. 
A pesar de ser un objeto cotidiano, merece la pena señalar que su 
empleo estaba relativamente poco difundido (recuérdese la apela-
Ŏƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ǾƛǎƛǊŜǎ ŎƻƳƻ άǎŀŎŜǊŘƻǘŜǎ ŘŜ aŀŀǘέ supra 3). Antaño, 
aquel que quisiese comprar una mercancía podía tener ocasión de 
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encontrarse con una balanza, pero la diferencia social es significa-
tiva: si una persona corriente deseaba comprar algo en el merca-
do, en la feria, lo más probable es que se encontrase con una ba-
lanza romana. Si esa persona, en cambio, era algún potentado que, 
pongamos por caso, buscaba comprar un material escaso o precia-
do, se iba a encontrar con una balanza con dos platillos, de mayor 
comodidad y precisión. Por tanto, desde el primer momento, si 
tomamos a la balanza como un elemento de la vida cotidiana hay 
que tener muy presente de qué vida cotidiana estamos hablando, 
puesto que el tercer estado (el estamento de los laboratores) del 
Antiguo Régimen, no iban a ver este instrumento salvo en ocasio-
nes muy contadas. Es interesante comprobar que el monopolio de 
la balanza a lo largo de distintas épocas tiende a coincidir en gran 
medida con las distintas élites privilegiadas o ensalzadas en cada 
momento y con su jerarquía de valores. La balanza es el instru-
mento de una clase social privilegiada cuando no, emblema de 
poder: icono de la sabiduría sacerdotal, del poder regio o del doux 
commerce. Antes que nada, la función de pesar metales resultó 
crucial antes de la invención de la moneda y el único instrumento 
que desempañaba dicha función fue la balanza de dos platillos. 

Si hacemos abstracción del contexto en que aparece el término 
ǊŜŀƭ άōŀƭŀƴȊŀέ ȅ ŘŜ ǎǳ ŎŀǊłŎǘŜǊ Ƴłǎ ƻ ƳŜƴƻǎ ǳǎǳŀƭΣ ƴƻǎ ŜƴŎƻƴǘǊa-
mos con un concepto con unos rasgos normativos muy fuertes. La 
balanza pesa, mide con precisión lo que sobre ella se coloca y varía 
con facilidad. 

 

5.2. La equidistancia entre platillos. De la síntesis de los contra-
rios a la suspensión del juicio 

La equidistancia de los platillos de la balanza alude, por lo menos, 
a tres aspectos: la conciliación de posiciones opuestas, un equili-
ōǊƛƻ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘƻ ŎƻƳƻ Ŝƭ άƧǳǎǘƻ ƳŜŘƛƻέ ŀǊƛǎǘƻǘŞƭƛŎƻ ȅ ƭŀ ƛƴŘŜŎƛǎƛƽƴ 
en el empate entre varias opciones. Procederé a analizar estos tres 
aspectos en el orden enumerado. 

A  El Sueño de Polifilo (Hypnerotomachia Poliphili de Francesco 
Colonna, 1499), uno de los tratados renacentistas que más comen-
tario ha recibido y promete recibir, proporciona un emblema muy 
elocuente de la balanza (figura 3). El grabado representa a una 
balanza reposando en la intersección de una espada vertical, que 
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atraviesa una corona, formando un eje y remitiendo al ideal de la 
cruz. La espada tiene un significado jurídico-político ostensible: 
remite -al igual que la corona- al poder real, que desde el Medioe-
vo experimentaba un incremento sin parangón, pero igualmente 
encarna el incipiente ideal de la ejecución del Derecho, pues se 
ŜƳǇƛŜȊŀ ŀ ŘŜŎƛǊ ǉǳŜ ƴƻ άƘŀȅ ƭŜȅ ǎƛƴ ǎǳ ŎǳƳǇƭƛƳƛŜƴǘƻέΣ ŎƻƴƧǳƎŀƴŘƻ 
eficacia con validez a la par que se esgrime una concepción penal 
del Derecho. Más interesante que estos aspectos rupturistas, son 
los elementos de continuidad: la visión de equilibrio de la balanza 
es un elemento normativo de gran arraigo no solo en la Antigüe-
dad clásica (contexto en que se encuadra idealmente la Hypnero-
tomachia) sino en una gran variedad de tradiciones culturales.  
Para ellas, tanto el cuerpo humano como la balanza son vistos 
como paradigmas de la simetría51. 

La balanza representa el equilibrio de las fuerzas naturales y con-
junción de dicotomías en muy distintos contextos histórico-
culturales, entre otros: en numerosas clasificaciones celestes, en 
distintas sectas herméticas, en la alquimia, en el esoterismo islámi-
co (Chevalier, ibídem: 99-100). Solo por citar un ejemplo para-
digmático, en la Cábala se considera que la Balanza estaba en Dios 
en el momento de la creación y supuso la conciliación de los 
opuestos; el Zohar, tratado de interpretación cabalística, sostiene 
que a la muerte de los reyes de Edom (el reino del rigor, no ate-
nuado por la compasión) distintos mundos fueron destruidos a 
causa del exceso de severidad, de tal forma que el mundo actual 
subsiste únicamente en virtud de una armonía de gracia y rigor, del 
elemento masculino y femenino, armonía que el Zohar indica co-
Ƴƻ άōŀƭŀƴȊŀέΣ άmatkelaέ Ŝƴ ŀǊŀƳŜƻ ό{ŎƘƻƭŜƳΣ мффоΥ нтс ȅ нфсύ52. 

Así las cosas, la balanza representa tanto el conflicto entre fuerzas 
como su conciliación para un sinfín de contextos culturales y esta 
aserción siembra una duda importante: si la balanza puede consti-
tuƛǊ ǳƴŀ ǇǊƻǇƛŜŘŀŘ ŀƴǘǊƻǇƻƭƽƎƛŎŀ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭ ƻ άŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ŀƴǘǊo-

                                                           
51

 Gracián nos iƴǎǘǊǳȅŜ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎƻƳǇŀǊŀŎƛƽƴ ŜƴǘǊŜ ƭŀǎ Řƻǎ ǎƛƳŜǘǊƝŀǎΥ ά9ǎ 
destinada la madura edad para la contemplación, que entonces cobra 
más fuerzas el alma cuando las pierde el cuerpo, reálzase la balanza de la 
parte superior lo que descaece la inferior. Hácese muy diferente concep-
to de las cosas, y con la madurez de la edad    se sazonan los discursos y 
ƭƻǎ ŀŦŜŎǘƻǎΦέ όDǊŀŎƛłƴΣ мффоΥ муоύΦ 
52

 /ƻƴǾƛŜƴŜ ǊŜǇŀǊŀǊ Ŝƴ ǉǳŜ άƳŀ¢YŜ[ŀέ ŎƻƳǇŀǊǘŜ ǊŀŘƛŎŀƭŜǎ Ŏƻƴ ά¢ŜYŜ[έΣ 
de la insondable profecía de Daniel (5,27) (supra 4). 
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ǇƻƭƽƎƛŎŀ ŘŜƭ ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻέ ό5ǳǊŀƴŘύΣ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ǇǊƛƳƛƎŜƴƛŀǎ 
que comparten numerosos grupos humanos o un arquetipo (Jung) 
-o imagen primordial- como respuesta innata, a impulsos. 

Sin salir de los criterios que parecen guiar estas concepciones, no 
parece que se pueda considerar a la balanza como un arquetipo, 
pues tendría que serlo al menos de dos significados del todo con-
tradictorios: la equidistancia entre los dos platillos (un arquetipo 
que habría remitido a la conciliación de fuerzas contrapuestas, 
ǇƻŘǊƝŀƳƻǎ ŘŜŦƛƴƛǊƭƻ άŜǎǉǳŜƳŀ ŘŜ ŜǉǳƛƭƛōǊƛƻέύ ȅ Ŝƭ ŘŜǎƴƛǾŜƭ ŘŜ ǳƴ 
platillo más pesado que otro (un arquetipo que remitiría al valor 
ƳƻǊŀƭΣ ǳƴ άŜǎǉǳŜƳŀ ŘŜ ŘŜǎŜǉǳƛƭƛōǊƛƻέύΦ !ǳƴǉǳŜ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǎŜ ƭŀ 
prevalencia de un significado sobre otro, la simple ambivalencia 
excluye a la balanza del dominio del arquetipo si se sigue la visión 
ŘŜ 5ǳǊŀƴŘ όмфсоύ ǇǳŜǎ άŜǎ ƎŜƴŜǊŀƭƳŜƴǘŜ ǎǳ Ŧŀƭǘŀ ŘŜ ŀƳōƛǾŀƭŜƴŎƛŀΣ 
ǎǳ ǳƴƛǾŜǊǎŀƭƛŘŀŘ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜ ȅ ǎǳ ŀŘŜŎǳŀŎƛƽƴ ŀƭ ŜǎǉǳŜƳŀέ ƭƻ ǉue 
hace del arquetipo tal cosa (Durand, 1963: 53-54). La ambivalencia 
de la balanza (como equilibrio de platillos pero también como des-
equilibrio) llevaría a denegar a la balanza la posibilidad de ser un 
arquetipo. Por el contrario, Cirlot se expresa de forma explícita 
alegando que la equidistancia de los platillos es un arquetipo de la 
simetría (Cirlot, 1985: 96). 

Al margen de que el enfoque de los arquetipos resulte más o me-
nos pertinente, este hecho nada debiera decirnos sobre lo reco-
mendable de seguir usando la metáfora o no. Si tomamos una 
metáfora generalizada como algo deseable, incurrimos de lleno en 
ƭŀ ŦŀƭŀŎƛŀ ƴŀǘǳǊŀƭƛǎǘŀ ŘŜ ŎƻƴŦǳƴŘƛǊ Ŝƭ άǎŜǊέ Ŏƻƴ Ŝƭ άŘŜōŜǊ ǎŜǊέΦ bƻ 
cabe duda de que en el derecho las categorías intrínsecas e inamo-
vibles son algo de lo que sospechar, pues solo nos conducen a 
constataciones acríticas y a la inacción teórica. 

B  Sin necesidad de hacer referencia a equinocios y constela-
ciones (aunque en relación con estos), para la larga tradición de 
pensamiento que arranca desde la Grecia clásica, la balanza es 
reputada un instrumento intrínsecamente justo y acertado (por 
ŜƧŜƳǇƭƻΣ 5ƛƽƎŜƴŜǎ [ŀŜǊŎƛƻΣ ±LLL άbƻ Ƙŀȅ ǉǳŜ ƛƴŎƭƛƴŀǊ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀ Ƴłǎ 
ŘŜ ǳƴ ƭŀŘƻ ǉǳŜ ŘŜ ƻǘǊƻέΤ 9ǊŀǎƳƻΣ AdagiaΣ нΣ ά{ǘŀǘŜǊŀƳ ƴŜ ǘǊŀǎƎǊe-
ŘƛŀǊƛǎέύΦ 

En 1550 Arce de Otárola escribe que con Vespasiano los jueces 
ŘŜōƝŀƴ άƧǳȊƎŀǊ ƛƎǳŀƭƳŜƴǘŜ ŀƭ ǇƻōǊŜ ŎƻƳƻ ŀƭ ǊƛŎƻΣ ώΦΦΦǇǳŜǎ ǇƻǊϐ Ŝǎƻ 
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pintan a la justicia con una balanza en fiel, para dar a entender que 
Ƙŀ ŘŜ ǎŜǊ ƛƎǳŀƭ ȅ ǾŜǊŘŀŘŜǊƻ ǎǳ ǇŜǎƻΣ ǎƛƴ ŀŎŜǇŎƛƽƴ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴŀǎέ 
(Arce, 1995: 910). El mismo autor remite a Aristóteles, diciendo 
ǉǳŜ ǇŀǊŀ Şƭ άƭŀ ǾƛǊǘǳŘ Ŝǎ ǳƴ Ƙłōƛǘƻ ŜƭŜŎǘƛǾƻ ǉǳŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ Ŝƭ Ƴe-
Řƛƻέ ȅ ŀƭŎŀƴȊŀǊ ŜǎǘŜ ƳŜŘƛƻ Ŝǎ ǘŀǊŜŀ ŀǊŘǳŀΣ Ŝƴ ƭŀ ǉǳŜ Ŝǎ ŦłŎƛƭ ŜȄŎe-
ŘŜǊ ƻ ǉǳŜŘŀǊǎŜ ŎƻǊǘƻΣ ǇǳŜǎ ŜǎǘŜ ƳŜŘƛƻ άŜǎ ǳƴ Ǉǳƴǘƻ ŎƻƳƻ ŦƛŜƭ ŘŜ 
balanza (que a ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ ǇŀǊǘŜ ǉǳŜ ŀŎǳŜǎǘŀΣ ǇŜŎŀύέΦ !ǊŎŜ ƘŀŎŜ ǳƴŀ 
ǇŀǊłŦǊŀǎƛǎ Ƴǳȅ ǊŀȊƻƴŀōƭŜ ŘŜƭ άƧǳǎǘƻ ƳŜŘƛƻέ ŀǊƛǎǘƻǘŞƭƛŎƻΥ ŜǎǘŜ Ŝǎ ǳƴ 
ideal ético al que tiende la naturaleza humana consistente en des-
cartar los extremos, no errar por exceso o por defecto.  

Junto con el general de actuación conforme a las leyes, Aristóteles 
señala otro significado específico de justicia, que se desdobla en 
dos concepciones: la justicia distributiva o la justicia sinalagmática 
o correctora (llamada por la Escolástica conmutativa). La primera 
consiste en el reparto de honores o dinero en base a los méritos de 
los miembros de la comunidad y se compara con una proporción 
geométricaΣ ŎƻƳƻ άƛŘŜƴǘƛŘŀŘ ŘŜ ratio ŜƴǘǊŜ Řƻǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎέ όwǳƛȊ 
Miguel, 2009: 36). En cambio, la segunda es la reflejada en los con-
tratos (caso de ser voluntaria) o en la equivalencia entre pena e 
ilícito (caso de ser involuntaria), que busca corregir una desigual-
dad de partes, contrarrestando ventajas y desventajas; se define, 
por ello, correctora y se la compara con una proporción aritmética, 
ŎƻƳƻ ǳƴŀ άǎƛƳǇƭŜ ƛƎǳŀƭŘŀŘ ŀǊƛǘƳŞǘƛŎŀέ όwǳƛȊ aƛƎǳŜƭΣ нллфΥ отύ53. 

9ƴ ƭƻǎ ǘŜȄǘƻǎ ŘŜƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ŘŜ ƭŀ 9ŘŀŘ ƳƻŘŜǊƴŀ ά/ǳƛǉǳŜ ǎǳǳƳ ǘǊi-
ōǳŜǊŜέ όά! ŎŀŘŀ ǳƴƻ ƭƻ ǎǳȅƻέύ ŎƻƴŘŜƴǎŀ ǘƻŘŀ ƭŀ ŘƻŎǘǊƛƴŀ ŀǊƛǎǘƻǘŞƭi-
ca de la justicia (distributiva y conmutativa). Este aforismo latino es 
una reconstrucción de un pasaje de La República de Platón (433a-

                                                           
53

 Esta concepción (paradigma del naturalismo moral) lleva a que foro y 
tema resulten más armoniosos al entender, en ambos casos, que existen 
unas proporciones determinadas. Es decir, la medición atenta no sería 
solo un atributo de la balanza sino una propiedad de la justicia. Aunque 
un intuicionista en materia ética, también para Platón la justicia era algo 
proporcionado, congruente y exacto, de modo que también una opera-
Ŏƛƽƴ ƳŀǘŜƳłǘƛŎŀ ǇƻŘƝŀ ǎŜǊ ŎŀƭƛŦƛŎŀŘŀ ŎƻƳƻ άƧǳǎǘŀέ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜƴǘƛŘƻ ŘŜ άŀŎŜr-
ǘŀŘŀέ ό!ōōŀƎƴŀƴƻ ȅ CƻǊƴŜro, 2000: 218). Sin embargo, además de erigir-
se en estructura básica del Estado, la Justicia es una característica metafí-
sica del ser en general (del cosmos, de las ideas) por lo que Estado justo 
no es más que la traslación en clave política de la armonía y del orden 
justo. Desde una óptica semejante (supra 2), la justicia terrenal sigue 
siendo una aspiración por alcanzar la divina, de la misma forma en que la 
existencia terrenal está llena de nostalgia por el mundo de las ideas. 
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d, relativo a la repartición de tareas en el Estado platónico según 
las capacidades naturales de los individuos) que remontó Aristóte-
les para enunciar su versión de la justicia distributiva y la expresión 
se difundió en latín (a partir de Ulpiano) a causa de su sencillez. 

El emblema 88 del Nucleus Emblematum (1611) de Gabriel Rollen-
hagen muestra una balanza sostenida por una mano celestial y el 
ƭŜƳŀ ά{ǳǳƳ ŎǳƛǉǳŜ ǘǊƛōǳŜǊŜέόIŜƴƪŜƭ ȅ {ŎƘǀƴŜΣ мфтуΥ мпопύΦ 9ƭ 
emblema 31 de Emblemata Politica (1617) de Peter Isselburg reco-
ƎŜ ƭŀ ƳƛǎƳŀ ƛƳŀƎŜƴ Ŏƻƴ Ŝƭ ƭŜƳŀ ά!ŜǉǳŀōƛƭƛǘŜǊέόIŜƴƪŜƭ ȅ {ŎƘǀƴŜΣ 
1978: 1436). 

En el emblema 100 de Wither (1635) una mano surge de las nubes, 
sosteniendo una ǊŜƎƭŀ ȅ ǳƴŀ ōŀƭŀƴȊŀΣ ŜƴƳŀǊŎŀŘŀ Ŝƴ Ŝƭ ƭŜƳŀ ά{ǳǳƳ 
/ǳƛǉǳŜ ¢ǊƛōǳŜǊŜέόŜƴ IŜƴƪŜƭ ȅ {ŎƘǀƴŜΣ ƛōƝŘŜƳΥ мпопύΦ 9ƭ ǘŜȄǘƻ54 
recuerda al lector que Dios basa todo su orden en  pesos y medi-
das y que ello significa que  aquello que uno recibe, ha de ser de-
vuelta en medida idéntica. Pero no se trata simplemente de accio-
nes que deban ser devueltas en aras de la estricta reciprocidad 
(habla el emblema de corresponder al amor con amor) sino que 
ƻǘǊŀǎ ǎƻƴ ƭŀǎ ŀŎŎƛƻƴŜǎ άŘŜōƛŘŀǎέ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ 
ǇŀǊǘŜǎ όάDƛǾŜ ǘƻ ǘƘȅ /ƘƛƭŘǊŜƴΣ ōǊŜŜƛƴƎ ŀƴŘ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴǎέύΦ 9ǎǘƻ ƴƻǎ 
llama la atención sobre lo extremadamente ambiguo del aforismo 
άŘŀǊ ŀ ŎŀŘŀ ǳƴƻ ƭƻ ǎǳȅƻέ55 tanto en lo concerniente a los criterios 
de atribución-distribución como al merecimiento moral que motiva 
el reparto. La Ley del TaliónΣ Ŝƭ άƻƧƻ ǇƻǊ ƻƧƻέ ƛƴǎǘŀǳǊŀŘƻ ǇƻǊ Ŝƭ 
Código de Hamurabi es uno de los primeros ejemplos con que el 
derecho busca responder a este merecimiento. La Ley del Talión 

                                                           
54

 Transcribo parte del textƻ ƻǊƛƎƛƴŀƭΣ ŜǎǇŜŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ŜƭƻŎǳŜƴǘŜΥ άCŀƭǎŜ-
measures, and, adulterated weights,/Of many dues, the needy-man be-
reaves./Ev'n Weights to sell, and, other Weights to buy/ (Two shorts of 
weights) in practice are, with some;/ And, both of these, they often satis-
ŦƛŜΣκ¢ƘŀǘΣ ǘƘŜȅ ǘƻ ƎǊŜŀǘΣ ŀƴŘ ǎǳŘŘŀƛƴŜ ǿŜŀƭǘƘΣ Ƴŀȅ ŎƻƳŜΦκ ώΧϐ .ȅ ²ŜƛƎƘǘ 
and measure, He [God] on all bestowes/ The Portions due; That, Weight 
and Measure, then,/Which man to God, or to his Neighbour 
owes,/Should, justly, be returned backe agen./Give ev'ry one, in ev'ry 
thing his owne:/[...] And lest thou faile, Remember who hath sayd,/Such 
ƳŜŀǎǳǊŜΣ ŀǎ ǘƘƻǳ ƎƛǾϥǎǘΣ ǎƘŀƭƭ ōŜ ǊŜǇŀȅϥŘέόIŜƴƪŜƭ ȅ {ŎƘǀƴŜΣ мфтуΥ мпопύΦ 
55

 !ǘƛŜƴȊŀ ǎŜƷŀƭŀ ǉǳŜ Ŝǎǘŀ ŜȄǇǊŜǎƛƽƴ ȅ ά{Ŝ ŘŜōŜ ƘŀŎŜǊ Ŝƭ ōƛŜƴ ȅ ŜǾƛǘŀǊ Ŝƭ 
Ƴŀƭέ ǎƻƴ ƭƻǎ ǵƴƛŎƻǎ ǇǊƛƴcipios inmutables y univerales que ha logrado 
encontrar el iusnaturalismo y ambos consisten en tautologías (Atienza, 
2012: 201). 
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supuso un avance capital en la historia del Derecho pues suplantó 
la autocomposición de los conflictos por su heterocomposición (la 
venganza privada por una justicia pública) y al hacer esto se pro-
curó administrar respuestas proporcionadas a la transgresión jurí-
dica. Si antes la venganza por haber cercenado una mano podía 
saldarse con la muerte del primer agresor, en el modelo hetero-
compositivo es un juez el que dictamina que al delito de cortar una 
mano corresponde la sanción de que le sea cortada una mano. 
Siguiendo con la metáfora, ahora se coloca una balanza y sobre 
cada platillo una mano. La modernización del derecho dejaría in-
tacta esta visión, si bien la mano del segundo platillo hoy podría 
ser reemplazada por una pena de prisión (la función retributiva de 
la pena) o una cierta cantidad pecuniaria. Pero si no abandonamos 
la visión aristotélica, en la Ley del Talión no es sin más un ejemplo 
ŘŜ ƧǳǎǘƛŎƛŀ ŎƻƴƳǳǘŀǘƛǾŀ όάƻƧƻ ǇƻǊ ƻƧƻέύ ǇǳŜǎ !ǊƛǎǘƽǘŜƭŜǎ ǊŜŎƘŀȊŀ ƭŀ 
doctrina pitagórica de la reciprocidad penal (Ruiz Miguel, 2009: 37) 
por el desvalor añadido que supone el ilícito del atacante (Atienza, 
1985: 102). A la manera del contrappasso dantesco, en virtud del 
cual las penas de los condenados al Infierno eran establecidas en 
ŀƴŀƭƻƎƝŀ Ŏƻƴ ǎǳǎ ǇŜŎŀŘƻǎΣ /ƻƻƳŀǊŀǎǿŀƳȅ ǎƻǎǘƛŜƴŜ ǉǳŜ άƭŀǎ ǇŜƴŀǎ 
tradicionales (por ejemplo, la crucifixión, el empalamiento, el de-
soƭƭŀƳƛŜƴǘƻύ Ŝǎǘłƴ ŦǳƴŘŀŘŀǎ Ŝƴ ŀƴŀƭƻƎƝŀǎ ŎƽǎƳƛŎŀǎέ ό/ƻƻƳŀǊŀs-
ǿŀƳȅΣ мфутΥ нтфύΦ bƻ ƻōǎǘŀƴǘŜΣ Ƴłǎ ŀƭƭł ŘŜ Ŝǎǘŀ ƴǳŜǾŀ άŀƴŀƭƻƎƝŀ 
ǘǊŀǎŎŜƴŘŜƴǘŜέ ōŀǎŀŘŀ Ŝƴ ǳƴ ƛƴǘǳƛŎƛƻƴƛǎƳƻ ƳƻǊŀƭΣ ǎƻƴ ŘŜǎǘŀŎŀōƭŜǎ 
tanto la institucionalización de la respuesta a la acción antijurídica 
como la equivalencia de la fuerza de la respuesta a la trasgresión.  

Con todo, una visión más amplia del merecimiento moral, de una 
recompensa o un castigo menos inmediato, también halla cabida 
en esta visión del merecimiento. 

Varios frescos italianos de la Baja Edad Media son representativos 
de esto aunque con contenidos distintos. En el fresco de Giotto de 
la Capilla degli Scrovegni en Padua aparece una balanza en la que 
en  un platillo un ángel premia al justo mientras en el otro, un 
ángel castiga a un pecador; un platillo se ocupa del mérito; el otro, 
del agravio. La Allegoria del Buon Governo en el Palacio del Ayun-
tamiento de Siena brinda una visión más elaborada del problema y 
remite explícitamente a Aristóteles. El fresco muestra a la Justicia 
en dos ocasiones: por una parte, en igualdad respecto a las otras 
tres virtudes cardinales, con una espada y una cabeza cortada en 
su regazo, por otra parte, con protagonismo propio, en el centro 
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de una gran balanza. En un platillo aparece escrito 
ά5L{¢wL.¦¢L±!έΣ Ŝƴ Ŝƭ ƻǘǊƻ ά/hώbϐa¦¢!¢L±!έ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƛƳŜǊƻΣ ǳƴ 
ángel corta la cabeza a un hombre y corona a otro; en el segundo, 
un ángel entrega un cofre a un hombre y una espada a otro. 

Dentro de la función de ordenación de la sociedad que ostenta el 
Derecho, uno de sus fines es el restablecimiento del equilibrio 
alterado por una conducta antijurídica. La balanza es, en suma, 
símbolo del equilibrio restablecido56. 

C El equilibrio a veces no resulta conveniente pues no aclara 
cuál debe ser la decisión que hay que tomar ¿Qué hacer en caso de 
empate? 

Las doctrinas escépticas de la isostheneia o el Pirronismo se mos-
traron tajantes en señalar que unos platillos equidistantes, aunque 
admitiésemos que la balanza funcionara perfectamente, no pro-
porcionan una solución para un razonamiento práctico pues solo 
nos dan un equilibrio (Dascal, 2005: 9). Como la paradoja del asno 
de Buridán, irresoluto ante la decisión de cuál de los dos montones 
idénticos de heno comer, ante el carácter igualmente válido de dos 
opciones nos veríamos paralizados. En una medida importante, 
esta visión de la balanza considera a esta como un elemento pasi-
vo frente al agente (Clarke cfr. Dascal, 2005)57. 

Al concebir una balanza de la Razón y construir un modelo maxi-
malista del razonamiento práctico (infra, 6), Leibniz, en caso de 
empate entre distintas vías de deliberación, opta por recurrir a la 
ética (Dascal, 2005: 10-11). Al hacer esto el filósofo habla de la 

                                                           
56

 De aquí el efecto cómico de este pasaje del Guzmán de AlfaracheΥ άƴƻ 
hay vasija que mida los gustos ni balanza que los igualeέ ό!ƭŜƳłƴΣ мффнΣ 
156). 
57

 9ǎƻ ǎƻǎǘŜƴƝŀ Ŝƭ ǇƻŜǘŀ IŜǊǊŜǊŀ ŀƭ ŜǎŎǊƛōƛǊ ά9ǎ ƭŀ ƻǇƛƴƛƽƴ ǳƴ Ƙłōƛǘƻ ƳŜŘƛƻ 
entre el verdadero entendimiento y la ignorancia. Difiere de la duda, 
porque la opinión se llega más a una parte que a otra, lo que no hace la 
duda, que está como en balanza y suspensa.έ όIŜǊǊŜǊŀΣ мфтнΥ рслύΦ {Ŝ 
puede entrever en esta cita una cierta identificación entre la opinión 
ŎƻƳƻ άƧǳǎǘƻ ƳŜŘƛƻέ ŀǊƛǎǘƻǘŞƭƛŎƻ ȅ ƭŀ ŘǳŘŀ ŎƻƳƻ άƭŀ ǎǳǎǇŜƴǎƛƽƴ ŘŜƭ ƧǳƛŎƛƻέ 
escéptico. El escepticismo griego (al menos, la corriente eféctica) propug-
naba la epoké, la suspensión del juicio, a la que nos condena la posibili-
dad de que para cada argumento se pueda alegar un contraargumento 
igualmente válido.  
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άƛƴŎƭƛƴŀŎƛƽƴ ŀ ƭŀ ŀŎŎƛƽƴέ ŎƻƳƻ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ŘŜƭ ŎłƭŎǳƭƻ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ǊŀȊo-
nes para la acción, incluyendo ahora también deseos.  

En muchos casos, el derecho dispone de específicas cargas de la 
argumentación en caso de empate, de cargas que indican a quién 
le incumbe probar algo, como por ejemplo, el principio in dubio 
pro reo, que reclama la absolución del imputado en caso de insufi-
ciencia probatoria, de modo que sería poco realista decir que en 
muchos casos no podría entrar en juego un elemento de desempa-
te que hiciese oscilar la balanza. Esto ocurre a menudo tanto de 
forma tácita como explícita: las balanzas no siempre parten de una 
situación de equidistancia de los platillos y tampoco están hermé-
ticamente selladas de modo que a menudo los vientos mecen los 
Ǉƭŀǘƛƭƭƻǎ Ŝƴ ǳƴ ǎŜƴǘƛŘƻ ƻ Ŝƴ ƻǘǊƻΦ !ǎƝΣ άƛƴŎƭƛƴŀǊ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀέ Ŝǎ ǳƴŀ 
expresión metafórica usada habitualmente que refleja esta modu-
lación de equilibrios (Seco, 1999: 578). 

Como ponen de manifiesto las alusiones despectivas al escepticis-
mo, que el equilibrio de la balanza sea deseable o no ha estado 
condicionado frecuentemente por el sistema o la visión que cada 
autor ha manejado (conciliación de fuerzas opuestas, justo medio 
y suspensión del juicio) de modo que es difícil hablar de forma 
desprejudiciada de la equidistancia entre platillos.  

Un relato del escritor ídish Itsjok Leibush Perets, Los tres regalos 
(Di drai matones) arranca de esta situación: un judío llega al cielo y 
se preguntan qué hacer con él. Toda su vida fue un comerciante 
corriente, ni fueron muchos sus méritos ni sus pecados, de modo 
que cuando el Tribunal del cielo pone su alma sobre la balanza, la 
aguja marca el centro exacto. Sería injusto mandarle al infierno e 
inapropiado enviarle al paraíso (tertium non datur, solo los católi-
cos tienen la opción del purgatorio), por lo que el Tribunal acuerda 
enviar al espíritu del reo a la Tierra a buscar tres regalos que pue-
dan ser del agrado de los hombres santos que pueblan el cielo 
(Perets, 1963: 124-137). 

Aunque esto nos lleva al siguiente punto, a los casos en los que es 
aconsejable un mayor peso de un platillo frente al otro por ser dos 
las alternativas. 
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5.3. Desnivel entre platillos. Peso axiológico y carácter contradic-
torio de los juicios 

Por lo que se refiere al instrumento cotidiano de la balanza, lo más 
llamativo, el momento que mayor atención reclama a los asisten-
tes al pesaje, es la situación en que un platillo sube y el otro baja.  

En un sentido muy elemental, la dicotomía que representa la exis-
tencia de dos niveles es  compartida por distintas concepciones del 
ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭΦ 9ƭ ōƛƴƻƳƛƻ άŎƻǊǇǳǎκǎǇƛǊƛǘǳǎέ Ŝǎ Ŝƭ ejem-
plo más evidente y quizás más cercano a la metáfora, pero en sen-
ǘƛŘƻ ƳŜǘŀŦƽǊƛŎƻ ǘŀƳōƛŞƴ ǎŜ Ƙŀōƭŀ ŘŜ ǉǳŜ ƭƻǎ άǇŜŎŀŘƻǊŜǎ ŎŀŜƴέ ȅ 
ƭƻǎ άǾƛǊǘǳƻǎƻǎ ŀǎŎƛŜƴŘŜƴέΣ ŀǳƴǉǳŜ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀ ƛƴǾƛŜǊǘŀ ŜǎǘƻΥ ŀƭ Ǉƭŀǘi-
llo de mayor peso lo hace bajar, al de menor lo hace subir. Aunque 
la balanza encuentre refugio en un equilibrio, este presupone ne-
cesariamente el posible desequilibrio de fuerzas tendentes en sen-
tidos opuestos. El Derecho, a fin de cuentas, parte de esta visión: 
enderezar lo que fue torcido, restablecer un equilibrio alterado 
(supra 5.2). 

Claro está, para que un plato pese más que el otro tiene que haber 
un equilibrio perfecto de los platillos respecto a la aguja. El equili-
bro sería el punto de partida, la balanza debe estar debidamente 
calibrada58. La moderna versión del contrato social preconizada 
por John Rawls (1995, 10 y ss) se asemejaría a este presupuesto 
inicial: una situación originaria de igualdad donde los distintos 
individuos tuviesen la misma información y gozasen de los mismos 
derechos primarios. A partir de esa situación se pueden adoptar 
formas de justicia distributiva pero en un principio la imparcialidad 
se identifica con una balanza perfectamente equilibrada. 

El caso es que desde un punto de vista procesal es harto complica-
do conciliar las dos pretensiones jurídicas que se plantean. Por lo 
que se refiere a expectativas opuestas, duplicidad de partes, res-
puestas jurídica y antijurídica, lo más frecuente es que hablemos 
del carácter contradictorio de los procesos judiciales, aludiendo a 

                                                           
58

 Un punto de partida no solo fáctico sino también normativo. La balanza 
de la Razón de Leibniz presuponía que las premisas situadas en los plati-
llos imaginarios debían encontrarse en la misma posición, co un mismo 
peso o grado de fiabilidad, respecto de un major y un minus, lo cual solo 
podía alcanzarse teniendo en mente un eterno sorites (Leibniz cfr. Dascal, 
2005: 6 y ss.) 
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una posición opuesta a la contraria. Esto sería así tanto en lo con-
cerniente a las reglas (la gran mayoría de los juicios) como a los 
principios. La sentencia que procurase conciliar lo difícilmente 
ŎƻƴŎƛƭƛŀōƭŜ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘŜ ǎŜǊƝŀ ǘŀŎƘŀŘŀ ŀ ƳŜƴǳŘƻ ŘŜ άŀŎǘƛǾƛǎƳƻ 
judicƛŀƭέΦ 9ƭ ƘŜŎƘƻ Ŝǎ ǉǳŜ ŀ ǾŜŎŜǎ ŎŀōŜƴ Ŏŀǎƻǎ ŘŜ ǎƻƭǳŎƛƽƴ ǇŀŎǘŀŘŀ 
del conflicto, de conciliación, o de interpretación armonizadora de 
los enunciados jurídicos (por ejemplo, la interpretación correctora 
ƻ Ŝƭ άŀǊƎǳƳŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ŎƻƘŜǊŜƴŎƛŀέ ŘŜ ¢ŀǊŜƭƭƻΣ мфулΥ опс ȅ ss.) pero 
siguen siendo los menos. 

Aunque a lo largo de los siglos su uso más común equivaldría a 
άŜȄŀƳƛƴŀǊ ŀǘŜƴǘŀƳŜƴǘŜέΣ Ŝƴ ŀƭƎǳƴŀ ƻŎŀǎƛƽƴΣ ǘŀƳōƛŞƴ άǇƻƴŘŜǊŀǊέ 
ǎŜ Ƙŀ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ ŘŜ άŎƻƴƧǳƎŀǊ ǾŀǊƛƻǎ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎέ 
como conciliación de distintas alternativas59 pero esta visión no se 
corresponde con la técnica de la actual ponderación judicial. Alexy 
parece aludir a una conciliación al hablar de optimización (Alexy, 
1993: 87 y ss). Para el autor alemán los principios son mandatos de 
optimización que se pueden satisfacer en distintos grados, habida 
cuenta de las posibilidades del caso, frente a las reglas que se apli-
Ŏŀƴ ŘŜ ŦƻǊƳŀ άǘƻŘƻ ƻ ƴŀŘŀέ όƛōƝŘŜƳύΦ tŜǊƻ ŀǳƴǉǳŜ Ŝǎǘŀ Ǿƛǎƛƽƴ Ŝǎ 
ŎƻƘŜǊŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƭƻ ǉǳŜ ǎŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀ άƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƛƽƴ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛǾŀ ŘŜ 
las limiǘŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭƻǎ ŘŜǊŜŎƘƻǎ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜǎέ Ŝƴ ƭƻǎ ƻǊŘŜƴa-
mientos constitucionales, en la práctica ni hay un cumplimiento 
gradual de los principios ni hay (o no suele haber) una conciliación. 
Guastini ha puesto de manifiesto que la operación ponderativa, tal 
y como la entiende Alexy, lleva a que se desplace uno de los prin-
cipios en favor del de mayor peso, de modo que la optimización es 
contradictoria con el modelo que el propio Alexy propugna (Guas-
tini, 2008: 119 y ss.).  

La figura 2 expresa de forma caústica la oposición de las partes en 
el juicio. Se trata del retrato de la Justicia mudana (Mundanae 
iustitiae effigiesύ ŘŜƭ ǘǊŀǘŀŘƻ άtǊŀȄƛǎ ǊŜǊǳƳ ŎƛǾƛƭƛǳƳέ ŘŜ мрст ŘŜ 
Joost de Damhouder. Los sustantivos que el autor emplaza debajo 
del emblema grabado son elocuentes, al nepotismo y clientelismo 
contrapone la sencillez de espíritu y la pobreza: abajo la izquierda 

                                                           
59

 Baste citar dos ejemplos:  Jerónimo Mendieta dice άŘŜ Ŏǳȅŀ ŜƳǇǊŜǎŀ ǎŜ 
ǇǳŜŘŜƴ ǇƻƴŘŜǊŀǊ ǘǊŜǎ Ŏƻǎŀǎ ƴƻǘŀōƭŜǎΦέ όaŜƴŘƛŜǘŀΣ мфтоΥ мύΦ .ƻǎŎłƴ ŘŜs-
ŎǊƛōƝŀ ŀǎƝ ƭŀ ǇŜƴŀ ŘŜƭ ŎǳŜǊǇƻ ȅ ƭŀ ŘŜǎƘƻƴǊŀ ŘŜ Ŝǎǘŀ ƳŀƴŜǊŀΥ ά9ƴ Ŝƭ Ƴŀƭ ǉue 
Proteo nos ha mostrado, /dos miserias parece entre las otras /que s'han 
de ponderar, princƛǇŀƭƳŜƴǘŜΦέ (Boscán, 1991: 465). 
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άLƴŦŜǊƴǳǎΦέ Ƴłǎ ŀǊǊƛōŀ άCŀǾƻǊΣ /ƻƎƴŀǘǳǎΦ !ǊƎŜƴǘǳƳΦ /ŀǳǎƛŘƛŎǳǎΣ 
!ŘǾƻŎŀǘǳǎΦ ¢ǳǘƻǊΣ ǊŜŎŜǇǘƻǊΦέ ŀ ƭŀ ŘŜǊŜŎƘŀΣ ŀōŀƧƻ άtŀǊŀŘƛǎǳǎΦέ Ƴłǎ 
ŀǊǊƛōŀ ά5ŜǎǇŜŎǘǳǎΣ aƛǎŜǊƛŀ. Paupertas. Innocentia, Veritas. Vidua, 
tǳǇƛƭƭǳǎέΣ ŜƴǘǊŜ ƳŜŘƛŀǎ ŘŜ ŀƳōƻǎ ά¦ƴǳǎǉǳƛǎǉǳŜ tƻǇŜƭƭǳǎΣ ŀǳǘ 
/ƻƳƳǳƴƛǘŀǎέΦ 9ƴ Ŝƭ ƎǊŀōŀŘƻ ŀ ƭŀ ƛȊǉǳƛŜǊŘŀ ŀǇŀǊŜŎŜ ŀƭ ŦƻƴŘƻ ǳƴ 
fugitivo y en segundo plano, un grupo de burgueses y potentados y 
a la derecha al fondo la Trinidad y en segundo plano, una viuda, 
huérfanos, un campesino.  

En él se critica que la justicia humana, tan lejos de la divina, ha 
caído en la tiranía. La Dama de la Justicia, la justicia terrenal, con 
una cabeza como Jano bifronte, mira a los pudientes y es ciega 
ante los necesitados. El empleo del velo es ambivalente: por una 
parte remite a lo deseable de una imparcialidad60, una neutralidad 
ŦǊŜƴǘŜ ŀ ƭŀǎ ǇŀǊǘŜǎ ǇŜǊƻ Ŝƭ ǘŜȄǘƻ ǘŀƳōƛŞƴ ǊŜŎƻƳƛŜƴŘŀ άƳƛǊŀǊ Ŏƻƴ 
ōǳŜƴƻǎ ƻƧƻǎέ ŀ ƭŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜǎŦŀǾƻǊŜŎƛŘŀ ȅ ƴƻ ǎƻƭƻ ŀ ƭa parte acomo-
dada. Pero lo que parece contradictorio en realidad no lo es pues 
constituye la concepción moderna que gira en torno a igualdad 
formal y material: si bien es deseable que el juez sea imparcial 
respecto de las partes (igualdad de trato, igualdad ante la ley), 
también debe paliar el desequilibrio en que se encuentra una de 
ellas (igualdad material). Es reseñable el hecho de que la espada 
(símbolo del poder y de la ejecución del derecho) la blande la Da-
ma de la Justicia en el lado de los poderosos y la balanza en el de 
los necesitados. La visión de Damhouder aspira a alcanzar el equi-
librio de la balanza, no ya durante el proceso, antes bien como 
resultado del proceso. 

 

5.4. Pesos: Una medida axiológica compleja 

Tradicionalmente han sido los metales (como monedas o bajo 
otras formas) el objeto más veces pesado en los platillos de la ba-

                                                           
60

 ! ƳŜƴǳŘƻ ǎŜ ŜƴƎƭƻōŀ ōŀƧƻ άƛƳǇŀǊŎƛŀƭƛŘŀŘέ ƭŀ ǇƻǎƛŎƛƽƴ ŀǎŞǇǘƛŎŀΣ ŘŜ 
άǘŜǊŎŜǊƻ ŘŜǎƛƴǘŜǊŜǎŀŘƻέ ǉǳŜ Ŝƭ ƧǳŜȊ ŘŜōŜ ŜǎƎǊƛƳƛǊ ŦǊŜƴǘŜ ŀ ƭŀǎ partes, 
mientras que Aguiló recomienda que se aluda a dicha posición de equidis-
ǘŀƴŎƛŀ Ŝƴ ǘŞǊƳƛƴƻǎ ŘŜ άƴŜǳǘǊŀƭƛŘŀŘέΣ ǇǳŜǎǘƻ ǉǳŜ ƭŀ άƛƳǇŀǊŎƛŀƭƛŘŀŘέ ǎŜ 
referiría exclusivamente al compromiso del juez con los hechos descritos 
en el juicio y los criterios normativos empleados (Aguiló, 2008: 64). 
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lanza.61 Se trata de un peso relativamente neutro: la masa del me-
tal pesa más o menos, sin que haya grandes oscilaciones. 

Resulta interesante comprobar que el carácter aséptico de los mi-
nerales sigue siendo un paradigma hoy en día: Moreso habla del 
άǘŜǎǘ ŘŜƭ ǊŀȅŀŘƻέ Ŝƴ ƭƻǎ ƳƛƴŜǊŀƭŜǎ ŎƻƳƻ ǳƴ ƛŘŜŀƭ ŀƭ ǉǳŜ ƴƻ ǇǳŜŘŜ 
aspirar la ponderación (García Manrique, 2007: 232 y ss). Alexy 
habla en su Teoría de los derechos fundamentales (1993) del em-
pleo de números para expresar la mayor o menor gravedad de la 
afectación de derechos o la distinta seguridad de los enunciados 
empíricos. Moreso estima que los criterios con que determinar 
tales números no pueden sino ser arbitrarios: en geoƭƻƎƝŀ Ŝƭ άǘŜǎǘ 
ŘŜƭ ǊŀȅŀŘƻέ ŜȄǇǊŜǎŀ ƭŀ ŘǳǊŜȊŀ ŘŜ ǳƴ ƳƛƴŜǊŀƭ Ŝƴ ŦǳƴŎƛƽƴ ŘŜ ǎƛ Ǌŀȅŀ ƻ 
es rayado por otro pero nada de esto es posible con la afectación 
de derechos. No solo se trata de que el juez sea falible en sus jui-
cios (en sentido epistémico) sino que hay aspectos que, por el 
momento, se escapan a nuestra medición (infra 6).  

Sea como fuere, que no siempre ha resultado fácil medir los pesos 
es algo que el pensamiento tradicional (y en especial sus críticos 
históricos) han tenido en mente. Se puede producir, en sentido 
metafórico, la adulteración de los metales, que el material con que 
se forjaron sea espurio. 

Algunos pesos no van a ser universales sino concretos. Hay bastan-
te de hiperbólico en algunos de los pesos puestos sobre la balanza: 
el grano de mostaza al que alude el Corán o la pluma de avestruz 
de Maat (supra 3) o el soplo de los Salmos (supra 4) aluden a me-
didas ínfimas, que presuponen un nivel muy alto de  precisión de la 
balanza imaginada, así como unos términos de comparación singu-
lares. Es difícil saber si el uso de unas comparaciones tan extraor-
dinarias desmerecen la comparación o llaman la atención sobre 
ella: la exageración es otro recurso estilístico con fines instructivos 
(vid. Coomaraswamy, 1987) de modo que lo que ahora nos podría 
parecer que es un trato desatento por burdo, en el pasado era 

                                                           
61

 En Oriente próximo lo habitual era que la balanza pesase metales pre-
ciosos, en especial plata: se situaba ésta en un platillo y en el otro las 
pesas de piedra o bronce (Centro, 1993: 213). Huizinga reconduce el 
empleo griego de balanza en la Ilíada -talanta- con los dos talentos de oro 
que debían ser pesados, en la Ilíada, XVIII (Huizinga, 1951: 137). Así, ta-
lanton significa tanto la balanza como el objeto pesado en ella. 
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todo lo contrario62. En cualquier caso, toda balanza que no sea 
romana además de hablarnos del peso, siempre tiene un compo-
nente comparativo.  

/ƻƳƻ Ŝƭ άǇŜǎƻέ ŘŜ Daniel (5,27) o de los Salmos (62,29), este es un 
uso metafórico relativamente extendido para aludir al valor, a la 
ƳŜŘƛŘŀ ŀȄƛƻƭƽƎƛŎŀ ŘŜ ǳƴŀ ǇŜǊǎƻƴŀΦ 9ƭ ŜƳǇƭŜƻ ƳŜǘŀŦƽǊƛŎƻ ŘŜ άǇŜǎƻέ 
en sentido moral en vez de físico es una cuestión que bien podría 
anteceder a la metáfora de la balanza. 

Pero que los pesos susceptibles de ser colocados en la balanza 
pueden ser de distinta índole nos lo muestra un bello emblema 
renacentista que recoge el momento de igualdad social del pobre 
Ŏƻƴ Ŝƭ ǊƛŎƻ ǉǳŜ ǎƻƭƻ ǎŜ ŀƭŎŀƴȊŀōŀ Ŏƻƴ ƭŀ aǳŜǊǘŜ όάaǳŜǊǘŜ ǉǳŜ ŀ 
todos convidasέ ŎƻƳŜƴȊŀōŀ ƭŀ ŜƴŘŜŎƘŀύΦ 9ƭ ŜƳōƭŜƳŀ фф ŘŜ La 
Morosophie de Guillaume de La Perrière (1553)63 representa a la 
Muerte sosteniendo una balanza en cuyo platillo izquierdo se en-
cuentran útiles de labranza y en el derecho un báculo y una coro-
na. Los platillos estłƴ Ŝƴ ǇŜǊŦŜŎǘƻ ŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ȅ Ŝƭ ƭŜƳŀ ǊŜȊŀΥ ά/ǳŀn-
do la Muerte tiene en su mano la balanza,/ los cetros y los rastri-
llos son iguales:/ Para demostrar que cuando la Muerte avanza,/ 
ŘŜ ƳƛǎƳƻ ǇŜǎƻ ǎƻƴ ǊŜȅŜǎ ȅ Ǿŀǎŀƭƭƻǎέ ό[ŀ tŜǊǊƛŝǊŜΣ мрроΥ ффύΦ 
Además de aludir al equilibrio (re)establecido por la Muerte, el 
emblema muestra los platillos como esferas separadas. Este rasgo 
también aparece en las distintas alegorías medievales antes co-
mentadas (supra 5.1), donde cada platillo presenta un contenido 
distinto. 

Con los siglos, los platillos de la balanza van siendo cada vez menos 
transitivos, ya sea porque la tradición del juicio final pierde fuerza 
evocadora, o bien porque resulta más importante la función de la 
balanza y su posición que aquello que pueda contener. Pero esta 
tendencia muestra notables excepciones. 

                                                           
62

 Como parece desprenderse de los bajorrelieves neoasirios y neohititas, 
el objeto de las transacciones entre distintos estados, que era pesado en 
enormes balanzas, podía llegar a las varias toneladas (Centro, 1993: 213), 
con que, de ser así, desaparecería buena parte del efecto hiperbólico.  
63

 El grabado ha sido digitalizado por la BNF al igual que toda La moro-
sophie y está disponible en http://gallica.bnf.fr/ak/12148/bpt6k715439/ 
f223.image. 
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!ƭ ƘŀōƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀ ŘŜ ƭŀ wŀȊƽƴ όά¢Ǌǳǘƛƴŀ ǊŀǘƛƻƴƛǎέύΣ [ŜƛōƴƛȊ 
señala que, así como no hay que poner un peso de más en una 
balanza ordinaria, no hay que poner una proposición en exceso, 
que no haya sido examinada anteriormente, en la trutina (Leibniz 
cfr. Dascal, 2005: 9 y ss). Un platillo no puede ser más ligero que 
otro y de la misma forma una premisa no puede ser más débil que 
la otra, pues ello rompería la equidistancia que tiene que existir en 
el primer momento del pesaje. 

Jay (1999) llama la atención sobre un cuadro alegórico de Jan Ver-
meer Mujer sosteniendo una balanza (1664)64, actualmente en la 
National Gallery de Washington. En la pintura, la mujer sostiene 
una balanza y su mirada serena observa los platos en absoluta 
equidistancia. Un análisis microscópico ha demostrado que las 
balanzas están vacías; la mujer observa unos platos equidistantes 
mientras que en ellos no son pesadas las joyas dispuestas sobre la 
mesa. Es significativo el valor histórico e ideológico que Vermeer 
ha querido imprimir a la balanza: el hecho de que la mujer se en-
cuentre frente a una pintura del juicio final (lo que, sin duda, es un 
elemento de continuidad con la iconología presentada supra 3) en 
un entorno estrictamente privado (se trata de una escena cotidia-
na de Vermeer)  y no en el ambiente de corte o de la plaza, donde 
la Dama juzgaba, nos presenta una idea moderna de la justicia que 
se aleja de lo ampuloso y encuentra refugio en lo íntimo y lo con-
tenido. No se trata de una encarnación fría de la Dama de la Justi-
cia que esgrime su balanza triunfante, sino que el icono lo consti-
tuye una mujer esbozando una leve sonrisa mientras sostiene la 
balanza vacía. Es una justicia que reflexiona sobre sí misma, en una 
actitud distanciada de la tradición (recogida en el cuadro del Jui-
cio), tan cargada semánticamente.65 
                                                           
64

 El cuadro, actualmente en el National Gallery de Washington es visuali-
zable en http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/highlights/ 
highlight1236.html. 
65

 Jay al tratar del cuadro recurre al concepto antropológico de mímesis 
como explicativo de la relación símbolo-ŜǎǇŜŎǘŀŘƻǊΥ ǳƴŀ άǊŜƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ƴƻ 
dominación entre sujetos y objetos, en la que el mundo no está sujeto a 
determinación categórica o incluso consenso intersubjetivo (Jay, 
1999:30). La mímesis supone una afinidad relativamente pasiva entre el 
que percibe y lo percibido antes que control jerárquico del uno sobre el 
otro. Afinidad, debe ser notado inmediatamente, no quiere decir identi-
dad o equivalencia en el momento en que se mantiene una cierta irreduc-
ǘƛōƭŜ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀ ŜƴǘǊŜ ǎǳƧŜǘƻ ȅ ƻōƧŜǘƻέΦ 9ǎǘƻ Ŝǎ ŀƭƎƻ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ŘŜŎƛǊ ǉǳŜ ƭŀ 
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El escritor ruso Vladimir Korolenko despliega en el relato ruso El 
sueño de Makar una parábola sobre lo inadecuado de los pesos 
para captar el valor moral de las acciones humanas (Korolenko, 
1959: 721-752). En su relato, Makar, un campesino de la taiga de 
¸ŀƪǳǘƛŀΣ Ŝǎ ǇǊƻŎŜǎŀŘƻ ŀ ǎǳ ƳǳŜǊǘŜ ǇƻǊ άŜƭ ƎǊŀƴ ¢ƻȅƻƴέΣ ǳƴ ǾŜƴŜǊa-
ble juez encargado del juicio de las almas. El Toyon tiene una ba-
lanza única para la humanidad pero los innumerables pecados de 
los habitantes de ese pueblo yakutio, Chalgán, reclamaban una 
ōŀƭŀƴȊŀ ǇǊƻǇƛŀΣ 9ƴ Ŝǎǘŀ ōŀƭŀƴȊŀ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀ άǳƴ Ǉƭŀǘƛƭƭƻ ŜǊŀ ŘŜ ƻǊƻ ȅ 
ǇŜǉǳŜƷƻΤ Ŝƭ ƻǘǊƻ ŘŜ ƳŀŘŜǊŀ ȅ ŜƴƻǊƳŜέόYƻǊƻƭŜƴƪƻΣ мфрфΥ тппύΣ Ŝƴ 
el plato de oro los sirvientes del gran Toyon fueron echando los 
árboles cortados por Makar, así como todo su trabajo, pero pronto 
el plato de madera se empezó a colmar de sus pecados. Como 
resultado del pesaje, se le condena a servir como caballo en el 
postillón. Makar, que es tachado de haragán, borracho e insumiso, 
se defiende con una airada invectiva contra la injusta sentencia 
refiriéndose a la muerte de su mujer y de su hijo, a las incontables 
injusticias sufridas por parte de los poderosos y de sus vecinos. Y a 
medida que Makar narraba las injǳǎǘƛŎƛŀǎ ǎƻǇƻǊǘŀŘŀǎ άŜƭ Ǉƭŀǘƛƭƭƻ ŘŜ 
ƳŀŘŜǊŀ ǎŜ ŜƭŜǾŀōŀ Ƴłǎ ȅ ƳłǎΦΦΦέόYƻǊƻƭŜƴƪƻΣ мфрфΥ трнύΦ  

La parábola de Korolenko nos remite a una cuestión fundamen-
tal66: la difícil medida del elemento pesado. Lo que al principio 

                                                                                                                         
observación y el poder simbólico anteceden a la reflexión racional, lo cual 
es sŜƳŜƧŀƴǘŜ άŀƭ ŘŜǎǇƭƛŜƎǳŜ ŘŜ ƭŀ ƛƳŀƎƻέ ŀƭ ǉǳŜ ŀƭǳŘŜ .ŀǊǘƘŜǎ ǇŜǊƻ ǎƛ ƭŀ 
de Jay se asmeja más a una relación intuitiva, la de Barthes parece, en 
cambio, una reflexión sobre elementos implícitos, por cuanto ambas 
tengan algún elemento irracional.  
66

 También aborda, naturalmente, el problema de que no exista una ba-
lanza universal, puesto que los chalganos necesitan una propia. Pero este 
problema está en cierto modo implícito en el planteamiento de la Biblia 
(Supra 4): aunque lo deseable pueda ser una balanza que a todos pese de 
forma imparcial (por ejemplo Corán, Supra 3), el hecho de que haya ba-
lanzas falsas implica que haya otras balanzas. En el Renacimiento se juega 
con este hecho: aŜƭƛōŜŀ Ŝƴ ά[ŀ /ŜƭŜǎǘƛƴŀέΥ άbƻ ǉǳƛŜǊŀǎ ǇƻƴŜǊ Ƴƛ ŦŀƳŀ Ŝƴ 
la balanza de las lenguaǎ ƳŀƭŘƛŎƛŜƴǘŜǎΦέ όwƻƧŀǎΣ нлллΥ нппύ ƻ άLƴ Ŝǉǳŀƭ 
ǎŎŀƭŜ ǿŜƛƎƘƛƴƎ ŘŜƭƛƎƘǘ ŀƴŘ ŘƻƭŜέΦ όHamlet, I, i, Shakespeare, 1972: 13). A 
caballo entre Shakespeare y el grabado de la Muerte de La Morosophie es 
esta visión de Fray Luis de León, donde el distinto paradigma lo represen-
tan las propias balanzas, no los platillos como en el grabado francés: 
ά!ǉǳŜƭ ǉǳŜ Ŝƴ ƭŀ ƭŀōǊŀƴȊŀκ ǎƻǎƛŜƎŀ ŘŜ ƭŀǎ ǘƛŜǊǊŀǎ ǉǳŜ Ƙŀ ƘŜǊŜŘŀŘƻΣ 
/aunque en otra balanza /le pongas del rey Áttalo el estado, /del mar 
Mirthoo, dudoso /no será navegante tŜƳŜǊƻǎƻΦέ ό[ŜƽƴΣ мфуфΥ пмфύΦ bƻ ǎŜ 
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parecen pecados, responden en realidad al sufrimiento humano 
que, si bien en un primer momento no puede ser considerado co-
mo mérito, resulta injusto excluirlo de la operación aritmética. Que 
una vida humana no puede ser segmentada entre pecados y méri-
tos alude a lo que se pretendía probar: que el objeto moral es difí-
cilmente susceptible de ser pesado. El pluralismo valorativo de las 
sociedades actuales hace más difícil todavía la fabricación de unos 
pesos ideales, universales.  

 

5.5. Un atributo concomitante: la venda de la άDama de la Justi-
ciaέ 

La figura 1 muestra un atributo frecuentemente asociado a la ale-
goría de la Dama de la Justicia: la venda en los ojos. Se trata de una 
xilografía ejecutada por Durero cuando rondaba la veintena inserta 
en la sátira humanista La Nave de los locos (Das Narrenschiff, 
1494) de Sebastian Brant. En dicha xilografía es un bufón el que 
cubre los ojos de la Justicia para simbolizar su error. 

La Lex Bambergensis de 1507 contiene otra xilografía, el Tribunal 
de los Jueces estúpidos donde estos también tienen los ojos cubier-
tos por una venda. En ambos casos, como en tantos otros (Panofs-
ky, 1972), la venda es el símbolo de la equivocación moral, y ese es 
el sentido que tiene durante toda la Edad Media. La venda implica 
el error moral en la medida en que para reconocer algo es necesa-
rio conocerlo y la ceguera impide dicho conocimiento (por ejem-
plo, La parábola de los ciegos de Brueghel o las esculturas góticas 
ǉǳŜ ƳǳŜǎǘǊŀƴ ǇŜǊǎƻƴƛŦƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ŎƛŜƎŀǎ ŘŜ ƭŀ ά{ƛƴŀƎƻƎŀέΣ ǉǳŜ ŘŜs-
conoció a Cristo). Con todo, a partir de 1530 (supra 3) la venda 
pasa a simbolizar distintos rasgos éticos predicados de la justicia, 
especialmente la imparcialidad. 

Arce relata  

[con] este fin cuentan que en Grecia hubo tiempo que los jueces 
eran ciegos, a lo menos les tapaban los ojos cuando libraban, por-
que no conociesen los pleiteantes ni viesen cuál era pobre ni cuál 

                                                                                                                         
trata de los elementos que pesar sino de la visión del mundo con la que 
son sopesados;  aunque, como parece presuponer Fray Luis, considere-
mos más valioso el reino que el terruño, sugiere el místico, el campesino 
no codicia más un estado que la tierra que cultiva.  
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rico, ni cómo venían vestidos, porque no se aficionase el juez a 
ninguno por alguna ocasión de estas. (Arce de Otárola, 1995: 910).  

La venda es aquí, al igual que para Ripa (supra 3), icono de impar-
cialidad. 

La venda puede sugerir, y así lo han defendido algunos autores 
históricos, distintos aspectos relacionados con el carácter autoevi-
dente de los principios morales: intuicionismo, apriorismo, acon-
textualismo... Visiones que no tienen ninguna cabida en la labor 
judicial actual donde la atención al contexto normativo y fáctico es 
crucial. 

Una justicia ciega o velada podría llevarnos a una paradoja iusna-
turalista: como señala Hierro, el conocimiento de la ley natural 
(desde Roma a la Ilustración) era debido a todos los adultos, de 
modo que una personificación de la Justicia que no se conoce a sí 
misma cuando cualquiera podría (debería) conocerla es algo inau-
dito (Hierro, 2010: 53-64). Aunque la actitud pasiva de la Justicia 
remitiría a una ignorancia involuntaria, el contenido de dicha ley 
natural se suponía conocido por todos.  

Resnick y Devis han señalado que actualmente la visión rawlsiana 
ŘŜƭ άǾŜƭƻ ŘŜ ƭŀ ƛƎƴƻǊŀƴŎƛŀέ ǎǳǇƻƴŜ ǳƴŀ ŀǘŜƴŎƛƽƴ ǊŜƴƻǾŀŘŀ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ 
leitmotiv de la venda de la Justicia, por cierto, perfectamente coin-
cidente con el tradicional significado de imparcialidad (Resnick y 
Devis, 2011:14). El velo de la ignorancia en la visión contractualista 
de Rawls nos lleva (en una hipotética situación primigenia de 
igualdad) a disponer de ciertos conocimientos y prescindir de otros 
de forma que nos permita elaborar unos criterios de justicia en 
condiciones de imparcialidad (Rawls, 1991: 31).  

 

6. Sentidos heurístico y epistémico de la metáfora de la balanza 

Una larga tradición ha llevado a ǉǳŜ άǎƻǇŜǎŀǊέΣ άǇƻƴŘŜǊŀǊέΣ άǇƻƴŜǊ 
Ŝƴ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀέ ǊŜǎǳƭǘŜƴ ǇŀƭŀōǊŀǎ ǊƛƳōƻƳōŀƴǘŜǎΣ ƎǊŀƴŘƛƭƻŎǳŜƴǘŜǎΣ 
pero en realidad esto solo refleja una parte del asunto. 

[ŀ ǎŜƴǘŜƴŎƛŀ άwŀǘƛƻƴŜǎ ƴƻƴ ŜǎǎŜ ƴǳƳŜǊŀƴŘŀǎ ǎŜŘ ǇƻƴŘŜǊŀƴŘŀǎέΣ 
ǾŜǊōƛƎǊŀŎƛŀΣ άƭŀǎ ǊŀȊƻƴŜǎ ƴƻ ǎŜ ǇǳŜŘŜƴ ǇŜǎŀǊ ǎƛƴƻ ǎƻǇŜǎŀǊέ ǊŜƳƛǘŜ 
a una visión más modesta de la comparación. Según esta concep-
ción, los argumentos a colocar sobre los platillos no tendrían unos 
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pesos precisos pero sí serían evaluables. Vega considera a este 
respecto que si bien las razones se pueden reputar inconmensura-
bles, sí pueden ser comparadas (Vega, 2011: 43). Inconmensurabi-
lidad no es sinónimo de incomparabilidad, y esto es algo que los 
partidarios y críticos de la balanza han pasado a menudo por alto, 
en gran parte debido a la pretensión de rigor que implica aludir a 
la balanza. 

El sopesar una cuestión implica la necesidad de una deliberación 
práctica cuando las opciones a disposición son limitadas y las capa-
cidades disponibles no son ingentes67Φ [ƻ ǉǳŜ ǎŜ ǎƛǘǵŀ άǎƻōǊŜ ƭŀ 
ōŀƭŀƴȊŀέ Ŏƻƴǎǘƛǘuye la información disponible, que debe ser opti-
mizada, lo cual implica que siempre pueda haber errores o varia-
bles no tenidas en cuenta. 

El pesaje podría remitir a lo medido en sentido estricto con unos 
pesos y una balanza exacta, o se puede tomar la comparación en 
un sentido amplio, lo que nos daría una pretensión mucho más 
realista. Esto implica que, de querer seguir empleando la metáfora 
de la balanza, sería aconsejable matizar o corregir el foro: tornar a 
la balanza un instrumento de comparación, no de medición. Este 
nuevo deslizamiento quizás vacíe parte del sentido del foro (y alte-
re, claro, su valor expresivo) pero en aras de un símbolo más res-
petuoso con el tema, aunque por supuesto esta enmienda a la 
metáfora tampoco implique neutralidad. Por lo que atañe al tema, 
este no lo constituiría tanto en la Justicia como dimensión moral 
sino más bien los aspectos atinentes a la deliberación práctica. 
Esto nos daría una metáfora más razonable, menos normativa y 
algo más descriptiva. 

Frente a las pretensiones de precisión carentes de fundamento 
ǇƻƴƝŀ Ŝƴ ƎǳŀǊŘƛŀ ±ŀȊ CŜǊǊŜƛǊŀ ŀƭ ƘŀōƭŀǊ ŘŜ άŦŀƭǎŀ ǇǊŜŎƛǎƛƽƴέΥ ŎǳŀƴŘƻ 
ƭŀ ǇǊŜŎƛǎƛƽƴ ƴƻ Ŝǎ ƭŜƎƝǘƛƳŀ ǇǊƻŘǳŎŜ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ άŦŀƭǎŜŀƴǘŜǎ Ŝ ƛƴƘƛōi-

                                                           
67

 ¦ƴ ŜƧŜƳǇƭƻ ŘŜ ŜǎǘƻΥ ά¢ƻŘŀǎ ƭŀǎ tƻǘŜƴŎƛŀǎ ǘƛŜƴŜƴ ŦǳŜǊȊŀǎ ƭƛƳƛǘŀŘŀǎΣ ƭŀ 
ŀƳōƛŎƛƽƴ ƛƴŦƛƴƛǘŀǎΤ ώΧŜϐƴ ƭƻǎ ǇǊƝƴŎƛǇŜǎ Ŝǎ ƳŀȅƻǊ ǉǳŜ Ŝƴ ƭƻǎ ŘŜƳłǎ ώΧϐ tƻǊ 
lo tanto debe el príncipe pesar bien lo que puede herir su espada y de-
ŦŜƴŘŜǊ ǎǳ ŜǎŎǳŘƻΣ ŀŘǾƛǊǘƛŜƴŘƻ ǉǳŜ Ŝǎ ǎǳ /ƻǊƻƴŀ ǳƴ ŎƝǊŎǳƭƻ ƭƛƳƛǘŀŘƻώΦΦΦϐέ 
(Saavedra Fajardo,1659, Idea de un príncipe político, 81). La limitación de 
recursos cognitivos se apoyaba oposición entre la limitación de conoci-
miento del individuo frente al conocimiento perfecto de un Creador. Esta 
dicotomía religiosa se encuentra presente en muchos de los textos racio-
nalistas del Barroco, incluso en uno de los más notables racionalistas, 
Leibniz.   
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ǘƻǊƛƻǎέ ȅ Ŝǎǘƻ ƻŎǳǊǊŜΣ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ ŀǘǊƛōǳȅŜ ŀ ǳƴŀ ŎƛŜn-
cia social el carácter de exacta (Vaz, 1962: 36 y ss). Pensar que en 
cualquier cuestión de derecho tenemos algo así como una balanza 
de precisión es un error muy grave pues supone incontrovertible 
una cuestión arbitraria68. 

Las labores evaluadoras y hermenéuticas de la interpretación-
aplicación judicial del derecho son una tarea humana con una ne-
cesaria discrecionalidad: la labor judicial no puede ser vista como 
algo infalible puesto que es probabilística, no puede ser concebida 
como algo aséptico pues es valorativa, no se puede considerar una 
medición de elementos exactos pues las leyes siempre muestran 
ƛƴŘŜǘŜǊƳƛƴŀŎƛƽƴ όƭŀ άǘŜȄǘǳǊŀ ŀōƛŜǊǘŀέ ŘŜ ƭŀǎ ƴƻǊƳŀǎΣ ǎŜƎǵƴ IŀǊǘύΣ 
la decisión legislativa y deliberativa no es una cuestión objetiva 
sino intersubjetiva69. 

Que exista una proporción estricta en nuestras acciones parece 
presuponer un objetivismo moral bastante fuerte, pero hablar de 
proporcionalidad o de desproporción en un sentido comparativo, 
habida cuenta de las circunstancias de un caso, es algo bastante 
plausible pues disponemos de elementos de juicio con los que 
hacer una comparación; independientemente de que se la quiera 
emplear en un sentido moral (presuponiendo un objetivismo 
mínimo), la proporcionalidad es digna de ser reivindicada como un 
elemento clave de la deliberación práctica70. Bajo este nuevo atav-

                                                           
68

 Precisamente, uno de los aspectos más criticados de la versión alexiana 
de la ponderación es la atribución de valores numéricos a las variables 
ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘŀǎ Ŝƴ ƭŀ άŦƽǊƳǳƭŀ ŘŜƭ ǇŜǎƻέΣ ŀ ƭŀ ǉǳŜ ƘŜ ŀƭǳŘƛŘƻ ŀƴǘŜǎΣ Ŏƻn-
frontándola con el contraargumento de Moreso (supra 5.4). 
69

 En este sentido, como se señaló al principio, no habría que marcar 
enormes diferencias entre el empleo de reglas y de principios, acercándo-
se subsunción y ponderación. Es interesante llamar la atención sobre que 
Dascal identifique a la lógica deductiva como paradigma de la racionali-
dad dura y a la racionalidad blanda como lo simplemente razonable. El 
silogismo subjuntivo con el que se aplican las reglas ha sido alabado de 
distintos siglos por su racionalidad, pero si las dificultades de la interpre-
tación-aplicación jurídica son en buena medida compartidas por subsun-
ción y ponderación, la subsunción resultaría inadecuada para modelizar la 
racionalidad dura. 
70

 La proporción moral de las acciones podría ser ejemplificada mediante 
la bendición de Polonio a su hijo Laertes en su partida a Francia (Hamlet, 
LΣ ƛƛƛύΥ ά{ŜŜ ǘƘƻǳ ŎƘŀǊŀŎǘŜǊΦ Give thy thoughts no tongue,/ Nor any un 
ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴŜŘ ǘƘƻǳƎƘǘ Ƙƛǎ ŀŎǘέ ό{ƘŀƪŜǎǇŜŀǊŜΣ мфтнΥ нфύΦ El paso hasta 
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ío, como instrumento de comparación de medidas y no de medi-
ción exacta, la balanza podría mostrar semejanza con el procedi-
miento de ponderación y, en general, con distintos modelos de 
razonamiento práctico. 

Tanto en esta visión de la balanza como en la ponderación subyace 
una regla de oro de la racionalidad práctica: el enfrentamiento 
entre (al menos) dos valores y el desplazamiento de uno siguiendo 
un cálculo racional costes-beneficios que busque el menor sacrifi-
cio posible.  

Joseph Raz enuncia el que ha sido considerado por algunos autores 
como άŜƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ Ƴłǎ ŜƭŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ǊŀŎƛƻƴŀƭƛŘŀŘ ǇǊłŎǘƛŎŀέ 
όwƽŘŜƴŀǎΣ нллпΥ ооύΥ ά9ǎ ǎƛŜƳǇǊŜ Ŝƭ Ŏŀǎƻ ǉǳŜ ǎŜ ŘŜōŜΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀn-
do todas las cosas, hacer lo que se debe hacer sobre la base del 
ōŀƭŀƴŎŜ ŘŜ ǊŀȊƻƴŜǎέ όwŀȊΣ мфунΥ пмύΦ  {ŜƎǵƴ wŀȊΣ Ŝƴ ǳƴ ǇǊƛƳŜǊ ƴƛǾŜƭ 
deliberativo se produce una colisión entre razones de distinto peso 
y dicho conflicto se resuelve mediante un balance de los pesos 
relativos que tendrá como resultado una regla de precedencia 
condicionada a favor de la razón de mayor peso71. 

/ƻƳƻ ǎŜƷŀƭŀ ŜǘƛƳƻƭƽƎƛŎŀƳŜƴǘŜ ±ŜƎŀΣ άŘŜƭƛōŜǊŀŎƛƽƴέ ǇǊƻǾƛŜƴŜ ŘŜ 
άƭƛōǊŀέΣ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀΤ άǘŀƭ Ŝǎ ƧǳǎǘŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ƳŜǘłŦƻǊŀ ŘŜ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀ ŘŜ 

                                                                                                                         
llegar a la proporcionalidad en sentido actual puede ser visto en parte 
como un continuum de sentido metafórico. La proporcionalidad en la 
ponderación (que la lesión de un principio en aras de otro sea proporcio-
ƴŀŘŀύ ǎǳǊƎƛƽ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ŘƻŎǘǊƛƴŀ ǇǊǳǎƛŀƴŀ ŘŜ ƭŀ άǇǊƻƘƛōƛŎƛƽƴ ŘŜ ŜȄŎŜǎƻέ 
en virtud de la cual la actuación de la administración debía ser proporcio-
nada. Aunque sea discutible definir los criterios de proporcionalidad, en 
cuanto concepto esencialmente controvertido, esta es una noción pre-
ciada en la práctica judicial. 
71

 No faltan reservas a las comparaciones entre la idea de ponderación 
actual, o, al menos, la versión fuerte alexiana, y una noción más intuitiva. 
ά[ŀ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ǘŀǉǳƛƎǊłŦƛŎŀ ŘŜ ǇƻƴŘŜǊŀŎƛƽƴ όbalancing) y pesaje (weig-
hing) y atractivo (engaging) en los sacrificios para describir el razona-
miento práctico no tiene la misma pretensión que la ponderación y pesa-
je como el enfoque recibido [esto es, las teorías de la proporcionalidad 
como la de Alexy]. Pesar o ponderar razones puede incluir un examen de 
las ventajas y desventajas de alternativas disponibles, pero esto no es 
concebir una escala común, asignar un valor y pesar en el sentido técnico. 
Más bien, sosteniendo las razones relevantes en la mente de alguien, 
ŀǉǳŜƭ ǇǊƻŎŜŘŜ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ǊŀȊƽƴ ǉǳŜ Ŝǎ ώΧϐ ƭŀ ǉǳŜ Ƴłǎ ƭŜ ŎƻƳǇŜƭŜ 
y -en términos coloquiales (no técnicos)- uno identifica esa razón como la 
más pesadaέ ό²ŜōōŜǊΣ нллфΥ фуύΦ  
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la Razón [Trutina rationis]72 que a Leibniz, entre 1669 y 1671, le 
ǎƛǊǾŜ ǇŀǊŀ ǎƻƷŀǊ Ŏƻƴ ǳƴŀ ƭƽƎƛŎŀ ŜȄŀŎǘŀ ŘŜƭ 5ŜǊŜŎƘƻΦ 5ƛŎŜΥ Ψ{ƛ ǘǳǾƛé-
ramos una balanza de la Razón, en la que se pesaran con precisión 
los argumentos expuestos a favor y en contra de la causa, y se 
pronunciara sentencia a favor del platillo más inclinado [tendría-
mos] un arte mayor que aquella fantástica ciencia de conseguir 
ƻǊƻΩέό±ŜƎŀΣ нлммΥ пн-43).  

Dascal (2005) siguiendo en todo caso a Leibniz, distingue entre 
racionalidad dura y blanda. Mientras que la racionalidad dura coin-
cidiría con la lógica deductiva, la blanda constituye la noción, resi-
Řǳŀƭ ǊŜǎǇŜŎǘƻ ŀ ƭŀ ǊŀŎƛƻƴŀƭƛŘŀŘ ŘǳǊŀΣ ŘŜ ƭƻ άǊŀȊƻƴŀōƭŜέΦ tǳŜǎ ōƛŜƴΣ 
ǎŜƎǵƴ 5ŀǎŎŀƭ ƭŀ ǊŀŎƛƻƴŀƭƛŘŀŘ ōƭŀƴŘŀ ǎŜ ǇǳŜŘŜ άǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ǇƻǊ ǳƴŀ 
balanza donde razones a favor y en contra son pesadas, donde 
pesar quiere decir compǳǘŀǊƭŀǎ ǇǳŜǎ άώƭϐƻǎ ǇŜǎƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ǊŀȊƻƴŜǎ 
son dependientes del contexto y no son precisamente cuantifica-
ōƭŜǎέ ό5ŀǎŎŀƭΣ нлмлΥ пύΦ 5ŀǎŎŀƭ ƘŀŎŜ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ŀ ǳƴŀ ōŀƭŀƴȊŀ ǉǳŜ 
άƛƴŎƭƛƴŀ ǎƛƴ ƴŜŎŜǎƛǘŀǊέ όάƛƴŎƭƛƴŜ ǿƛǘƘƻǳǘ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀǘƛƴƎέΣ ǘƻƳŀŘƻ ŘŜ 
Leibniz, Discurso, ǇŀǊǊΦмоύΣ ǊŜŦƛǊƛŞƴŘƻǎŜ ǘŀƳōƛŞƴ ŀ Ŝǎǘŀ ŎƻƳƻ άŦǳn-
Ŏƛƽƴ ŘƛŀƭŞŎǘƛŎŀ ŘŜ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀέ (Dascal, 2005: 13). Dascal inscribe la 
ŎƻƴŎŜǇŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀ ŘŜ [ŜƛōƴƛȊ Ŝƴ ǳƴŀ άōƭŀƴŘƛƻǊ Ǌŀǘƛƻέ ǉǳŜ 
ŜƴŎƻƴǘǊŀǊƝŀ ǎǳ ŎŀƳǇƻ Ŝƴ Ŝƭ άŀǊǎ ƛƴǾŜƴƛŜƴŘƛέ όŎƻƳǇǊŜƴŘƛŜƴŘƻΣ Ŝn-
tre otros la tópica y la dialéctica), una noción de lógica más amplia. 
Aunque se excluyese connocimiento del pesaje de la balanza, un 
ǎŜŎǘƻǊ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘŜ ǎŜǊ ƳŜŘƛŘƻ ǇƻǊ ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀΣ Ŝƭ ŘƻƳƛƴƛƻ άǇǳǊƻέ 
de la racionalidad. Aquí se podría formalizar el pensamiento como 
un άƘƛƭƻ ŘŜ !ǊƛŀŘƴŀέΣ ǳƴ άƳƻŘŜƭƻ ƳŀȄƛƳŀƭƛǎǘŀ ŀƭƎŞōǊƛŎƻέ ŘƻƴŘŜ 
todo error fuese fácilmente detectable de modo que serían reso-
lubles todas las controversias, especialmente las jurídicas (Dascal, 
2005: 7-10).  La distinción de Dascal entre pesar y computar de 

                                                           
72

 Otra interesante analogía entre la balanza y la razón (aunque muy car-
gada teológicamente) se encuentra en una obra un siglo anterior  de 
ǇǊŜŎŜǇǘƛǾŀ ƳƻǊŀƭ όмртмύΥ ά !ǎƝ ŎƻƳƻ ǇŀǊŀ ŘƛǎŎŜǊƴƛǊ ȅ ŘƛǾƛŘƛǊ ƭŀ Ŏƻǎŀ ƳŀȅƻǊ 
de la menor usamos de medida justa y para discernir la cosa pesada de la 
ligera usamos de balanza cierta y para discernir lo más de lo menos usa-
mos de número verdadero, así para juzgar y definir y distinguir lo justo de 
lo injusto es necesario usar del juicio de la razón libre, incorrupto, el cual 
necesariamente ha de tener el príncipe y prelado justo, porque mal pue-
de ser la sentencia libre si el juicio está cautivo, y mal puede tener la vara 
ŘŜǊŜŎƘŀ ǉǳƛŜƴ ǘƛŜƴŜ ǘƻǊŎƛŘŀ ƭŀ ŎƻƴŎƛŜƴŎƛŀΦέ όtƛƴǘƻΣ мфстΥ нфф-300).  
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fƻǊƳŀ ǇǊŜŎƛǎŀ ǎŜ ǇŀǊŜŎŜ ŀ ƭŀ ǉǳŜ ƘŀŎŜ ±ŜƎŀ ŘŜ άƛƴŎƻƳǇŀǊŀōƭŜ ŦǊŜn-
ǘŜ ŀ ƛƴŎƻƴƳŜƴǎǳǊŀōƭŜέΦ 

Señala Vega que Leibniz distinguirá, años después de haber imagi-
nado la Trutina Rationis, entre la lógica exacta matemática y la 
razón jurisprudencial; aunque hubiese acariciado la idea de elabo-
ǊŀǊ ǳƴ ά!Ǌǎ ŎƻƳōƛƴŀǘƻǊƛŀέ ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘƛŜǎŜ ǇŜƴǎŀǊ Ŏƻƴ ǇǊŜŎƛǎƛƽƴ 
(Vega, 2011: 43). Dascal remite una cita interesante de Gottfried 
ŘŜ [ǳōƭƛƴΥ άAsí como los matemáticos  han sobresalido sobre los 
demás mortales en lógica, es decir, el arte de razonar en lo necesa-
rio, los juristas  han sobresalido en la lógica de lo contingen-
ǘŜέό5ŀǎŎŀƭΣ нлмлΥ фύΦ 

La balanza sostenida entre las nubes que aparece en los emblemas 
antes comentados puede remitir a esta idea: el aspirar a una mano 
divina que sostenga la balanza, comporta tanto la revelación de un 
método aséptico, como su no-adulteración por manos humanas. 

Al echar mano de la ética para resolver los empates que pudiesen 
surgir de su estrategia maximalista de deliberación, el criterio ge-
neral de que dispondríamos sería maximizar la cantidad de perfec-
ción; a causa de lo limitado de su conocimiento, el hombre tiene 
que valerse de una balanza como guía moral y epistémica. De este 
modo (muy cercano al de algunos contemporáneos de Leibniz) la 
balanza de la Razón se fundaría precisamente en nuestras limita-
ciones epistémicas, en nuestra imperfección. 

Merece la pena subrayar que esta estrategia maximalista de Leib-
niz fue después abandonada por él (como dice Vega) y que su des-
empate ético, el aumento de la perfección, por una parte sigue 
inserto en un modelo trascendente (presentando la realidad te-
rrestre como imperfecta) y, por otra, presupone que la razón para 
actuar tenga un valor moral en sí misma. Con todo, Leibniz deja 
abierta una vía muy sugestiva. 

Las relaciones de semejanza y contigüidad que se presentan en 
metáforas y metonimias respectivamente no serían simples tropos, 
sustituciones retóricas de unas palabras por otras, sino un fenó-
meno lingüístico de conocimiento y designación de la realidad: 
Jakobson (1974) determinó que la afasia infantil podía ser enten-
dida como la imposibilidad de generar metonimias (cuando estu-
viese distorsionada la causación) o de generar metáforas (de estar 
distorsionado el contexto). La metáfora-ƳŜǘƻƴƛƳƛŀ άŀǊŎƻΣ ǇŀŘǊŜ ŘŜ 
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la ŦƭŜŎƘŀέ ŜƳǇƭŜŀŘŀ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ ǇƻǊ ƭŀ ǇƻŜǎƝŀ łǊŀōŜ ό.ƻǊƎŜǎΣ 
1951: 93) resultaría inaccesible a los niños afásicos en alguno de 
sus dos tropos.  

De forma semejante a esta concepción epistémica, Perelman y 
Olbrechts-Tyteca señalan el papel heurístico de lŀǎ ŀƴŀƭƻƎƝŀǎΥ ά[ŀ 
analogía, en calidad de escalón dentro del razonamiento inductivo, 
constituye una etapa en ciencia, en la que sirve como medio de 
invención más que como medio de prueba; si la analogía es fecun-
da, el tema y el foro se transforman en ejemplos o ilustraciones de 
una ley más general, en torno a la cual se unifican los campos del 
tema y del foroέόtŜǊŜƭƳŀƴ ȅ hƭōǊŜŎƘǘǎ-Tyteca, 1989: 606). La 
metáfora ha proporcionado un conocimiento y una expresividad 
notables a lo largo de los siglos, aunque ambos aspectos se en-
cuentren en tensión no conviene olvidar uno al recordar el otro; lo 
que queda por saber es si el foro se corresponde con el tema que 
deseamos simbolizar o si en el largo camino entre significante y 
significado hemos pasado algo por alto.  

 

7. Conclusiones 

En el apartado anterior se ha examinado el papel heurístico de las 
metáforas, un valor que ya fue puesto de manifiesto por Aristóte-
les (infra 2) pero que con los siglos se ha ido diluyendo en la crítica, 
si bien en la práctica los tropos han constituido una forma de 
aprendizaje privilegiada (supra 3). Dicho esto, Aristóteles se 
mostró precavido frente al uso injustificado de argumentos analó-
gicos, bien por su oscuridad o por su deficitario carácter inferen-
cial, lo que, por otro lado, no obstó a su uso frecuente por parte 
ŘŜƭ 9ǎǘŀƎƛǊƛǘŀΣ ŜǎǇŜŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ŎƻƳƻ άŦǳŜƴǘŜ ŘŜ ǎǳƎŜǊŜƴŎƛŀǎ ǇǊƻǾi-
ǎƛƻƴŀƭŜǎ ǇŜƴŘƛŜƴǘŜǎ ŘŜ ǊŜǾƛǎƛƽƴ ŎǊƝǘƛŎŀ ȅ ŘŜ ŎƻƴŦƛǊƳŀŎƛƽƴέ ό[ƭƻȅŘΣ 
1987: 381).  

En el caso de la metáfora de la balanza, ésta actualmente no pare-
ce proveer de un conocimiento especialmente valioso, si no es 
modificado como un instrumento de peso (supra 6) y no de medi-
ción, con las marcadas connotaciones ideológicas que esta com-
portaba (supra 5), como símbolo del poder y de instancias trascen-
dentes. Pero los medios donde se podría emplear la metáfora re-
ajustada parecen mostrarse reacios a emplear una visión atempe-
rada, tan tibia.  
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Desaparecidas de las paredes de las iglesias y de los edificios muni-
cipales, donde las representaciones de la balanza tenían aposento, 
estas siguen poblando incontables tribunales y parlamentos. Pare-
ce difícil atemperar el sentido de las distintas representaciones 
que hoy en día están presentes en tribunales y otros edificios 
públicos, que se resisten a renunciar a una imagen de semejante 
alcurnia y relevancia. Bajo el disfraz argumental de un valor identi-
tario neutralmente cultural y despojado ya de la carga religiosa y 
autoritaria del pasado, el icono de la balanza permanece como un 
baluarte de la retórica conservadora en un espacio de vida común 
imparcial y de pluralismo valorativo.  

Con todo, más allá de esta colonización del simbolizante, más 
arriesgado resulta no impugnar la trascendencia del simbolizado.  

Es tal y tan fuerte la simbiosis fruto de este fenómeno de tenden-
cial asimilación propagandística del juzgador y del juicio humano 
al divino, que, en general, el ligamen resultante ha sobrevivido en 
aspectos, nunca exclusivamente formales, muy ilustrativos, hasta 
llegar a integrarse y permanecer incluso en contextos constitucio-
nales laicos (Andrés, 2015: 383).  

Que el juez tenga por referencia a ese juzgador ideal que mide el 
juicio con un instrumento preciso comporta el riesgo de distorsio-
nar completamente la labor judicial, plagada de incertidumbre y, 
precisamente por ello, donde la autoconsciencia es uno de los 
instrumentos más valiosos de que dispone. Parece que mientras 
no encontremos la balanza de la Razón con que soñó Leibniz, de-
beremos conformarnos con la razón que tenemos y emplearla lo 
mejor posible. 
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Apéndice iconológico 

Figura 1. El loco venda los ojos a la Justicia (en Brant, La Nave de los Lo-
cos, 1494) 
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Figura 2. El verdadero retrato de la justicia terrenal  (Damhouder, Praxis 
rerum civilium, 1567) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


