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Pre fa cio

 
 
 
«En el pe que ño mun do en el cual los ni ños vi ven su exis- 
ten cia», di ce Pip en Gran des es pe ran zas, de Char les Di- 
ckens, «no hay na da que se per ci ba y se sien ta con tan ta
agu de za co mo la injus ti cia»[1]. Es pe ro que Pip ten ga ra zón:
tras su hu mi llan te en cuen tro con Es te lla, él re cuer da de ma- 
ne ra ví vi da «la co ac ción vio len ta y ca pri cho sa» que su frió
cuan do era ni ño a ma nos de su pro pia her ma na. Pe ro la
fuer te per cep ción de la injus ti cia ma ni fies ta se apli ca tam- 
bién a los adul tos. Lo que nos mue ve, con ra zón su fi cien te,
no es la per cep ción de que el mun do no es jus to del to do,
lo cual po cos es pe ra mos, sino que hay injus ti cias cla ra men- 
te re me dia bles en nues tro en torno que qui sié ra mos su pri- 
mir.

Es to re sul ta evi den te en nues tra vi da co ti dia na, en las de- 
si gual da des y ser vi dum bres que po de mos su frir y que pa- 
de ce mos con bue na ra zón, pe ro tam bién se apli ca a jui cios
más am plios so bre la injus ti cia en el an cho mun do en que
vi vi mos. Es jus to su po ner que los pa ri si nos no ha brían asal- 
ta do la Bas ti lla, Gandhi no ha bría de sa fia do al im pe rio en el
que no se po nía el sol y Mar tin Lu ther King no ha bría com- 
ba ti do la su pre ma cía blan ca en «la tie rra de los li bres y el
ho gar de los va lien tes» sin su con cien cia de que las injus ti- 
cias ma ni fies tas po dían su pe rar se. Ellos no tra ta ban de al- 
can zar un mun do per fec ta men te jus to (in clu so si hu bie ra al- 
gún con sen so so bre có mo se ría ese mun do), sino que que- 
rían eli mi nar injus ti cias no to rias en la me di da de sus ca pa ci- 
da des.

La iden ti fi ca ción de la injus ti cia re pa ra ble no só lo nos
mue ve a pen sar en la jus ti cia y la injus ti cia; tam bién re sul ta
cen tral, y así lo sos ten go en es te li bro, pa ra la teo ría de la
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jus ti cia. En la in ves ti ga ción que aquí se pre sen ta, el diag- 
nós ti co de la injus ti cia apa re ce rá con fre cuen cia co mo el
pun to de par ti da de la dis cu sión crí ti ca[2]. Pe ro po dría pre- 
gun tar se: si és te es un pun to de par ti da ra zo na ble, ¿por
qué no po dría ser tam bién un buen pun to de lle ga da?
¿Qué ne ce si dad hay de ir más allá de nues tro sen ti do de la
jus ti cia y la injus ti cia? ¿Por qué de be mos te ner una teo ría
de la jus ti cia?

Com pren der el mun do no es nun ca una sim ple cues tión
de re gis trar nues tras per cep cio nes in me dia tas. Com pren- 
der en tra ña ine vi ta ble men te ra zo nar. Te ne mos que «leer» lo
que sen ti mos y lo que pa re ce que ve mos, y pre gun tar qué
in di can esas per cep cio nes y có mo po de mos te ner las en
cuen ta sin sen tir nos abru ma dos por ellas. Una cues tión se
re fie re a la con fia bi li dad de nues tros sen ti mien tos e im pre- 
sio nes. Un sen ti mien to de injus ti cia po dría ser vir co mo se- 
ñal pa ra mo ver nos, pe ro una se ñal exi ge exa men crí ti co, y
tie ne que ha ber cier to es cru ti nio de la so li dez de una con- 
clu sión ba sa da en se ña les. La con vic ción de Adam Smi th
so bre la im por tan cia de los sen ti mien tos mo ra les no lo di- 
sua dió de bus car una «teo ría de los sen ti mien tos mo ra les»,
ni de in sis tir en que un sen ti mien to de injus ti cia sea crí ti ca- 
men te exa mi na do a tra vés de un es cru ti nio de la ra zón pa ra
de ter mi nar si pue de ser la ba se de una con de na sos te ni ble.
Una si mi lar exi gen cia de es cru ti nio se apli ca a la in cli na ción
a elo giar al go o a al guien[3].

Te ne mos que pre gun tar tam bién qué cla se de ra zo na- 
mien to de be con tar en la eva lua ción de con cep tos éti cos y
po lí ti cos co mo jus ti cia e injus ti cia. ¿En qué sen ti do pue de
ser ob je ti vo un diag nós ti co de la injus ti cia o la iden ti fi ca- 
ción de lo que po dría re du cir la o eli mi nar la? ¿Exi ge im par- 
cia li dad en al gún sen ti do par ti cu lar, co mo el des ape go res- 
pec to de los pro pios in te re ses crea dos? ¿De man da tam- 
bién la re vi sión de cier tas ac ti tu des que no guar den re la- 
ción con in te re ses crea dos pe ro que re fle jen pre jui cios y
pre con cep cio nes lo ca les que pue den no so bre vi vir a la con- 
fron ta ción ra zo na da con otras no res trin gi das por el mis mo
pa rro quia lis mo? ¿Cuál es el pa pel de la ra cio na li dad y la ra- 
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zo na bi li dad en la com pren sión de las exi gen cias de la jus ti- 
cia?

De es tas preo cu pa cio nes y al gu nas cues tio nes muy cer- 
ca nas se ocu pan los pri me ros diez ca pí tu los, an tes de pa sar
a te mas re la cio na dos con la apli ca ción, que im pli can la eva- 
lua ción crí ti ca de los fun da men tos en los cua les se ba san
los jui cios so bre la jus ti cia (co mo li ber ta des, ca pa ci da des,
re cur sos, fe li ci dad, bien es tar y otros), la es pe cial re le van cia
de las di ver sas con si de ra cio nes que fi gu ran ba jo los enun- 
cia dos ge ne ra les de igual dad y li ber tad, la evi den te co ne- 
xión en tre la bús que da de la jus ti cia y la bús que da de la
de mo cra cia vis ta co mo el go bierno por dis cu sión, y la na tu- 
ra le za, la via bi li dad y el al can ce de las rei vin di ca cio nes de
los de re chos hu ma nos.
 
 
¿QUÉ CLA SE DE TEO RÍA?
 

Aquí se pre sen ta una teo ría de la jus ti cia en un sen ti do
muy am plio del tér mino. Su pro pó si to es es cla re cer có mo
po de mos plan tear nos la cues tión del me jo ra mien to de la
jus ti cia y la su pe ra ción de la injus ti cia, en lu gar de ofre cer
res pues tas a las pre gun tas so bre la na tu ra le za de la jus ti cia
per fec ta. Tal ejer ci cio su po ne cla ras di fe ren cias con las teo- 
rías pree mi nen tes de la jus ti cia en la fi lo so fía po lí ti ca y mo- 
ral de nues tro tiem po. Co mo se ve rá en la In tro duc ción que
si gue, tres di fe ren cias exi gen aten ción es pe cial.

Pri me ro, una teo ría de la jus ti cia que pue de ser vir de ba- 
se pa ra el ra zo na mien to prác ti co de be in cluir ma ne ras de
juz gar có mo se re du ce la injus ti cia y se avan za ha cia la jus ti- 
cia, en lu gar de orien tar se tan só lo a la ca rac te ri za ción de
so cie da des per fec ta men te jus tas, un ejer ci cio do mi nan te
en mu chas teo rías de la jus ti cia en la fi lo so fía po lí ti ca ac- 
tual. Los dos ejer ci cios pa ra iden ti fi car los es que mas per- 
fec ta men te jus tos, y pa ra de ter mi nar si un cam bio so cial es- 
pe cí fi co po dría per fec cio nar la jus ti cia, tie nen vín cu los mo ti- 
va cio na les pe ro es tán sin em bar go ana lí ti ca men te des ar ti- 
cu la dos. La úl ti ma cues tión so bre la que ver sa es te tra ba jo,
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re sul ta cen tral pa ra to mar de ci sio nes so bre ins ti tu cio nes,
com por ta mien tos y otros as pec tos de ter mi nan tes de la jus- 
ti cia, al pun to que ta les de ci sio nes son cru cia les pa ra una
teo ría de la jus ti cia que se pro po ne guiar la ra zón prác ti ca
acer ca de lo que se de be ha cer. La su po si ción de que es te
ejer ci cio com pa ra ti vo no pue de rea li zar se sin iden ti fi car pri- 
me ro las exi gen cias de la jus ti cia per fec ta es en te ra men te
in co rrec ta, co mo se dis cu te en el ca pí tu lo 4, «Voz y elec ción
so cial».

Se gun do, mien tras mu chas cues tio nes de jus ti cia com pa- 
ra da pue den ser re suel tas con éxi to, y acor da das con ar gu- 
men tos ra zo na dos, bien pue de ha ber otras com pa ra cio nes
en las cua les las con si de ra cio nes en con flic to no es tén com- 
ple ta men te re suel tas. Aquí se sos tie ne que pue de ha ber
dis tin tas ra zo nes de jus ti cia, y ca da una so bre vi ve al es cru ti- 
nio de la crí ti ca pe ro da pie a con clu sio nes di ver gen tes[4].
Ar gu men tos ra zo na bles en di rec cio nes opues tas pue den
sur gir de per so nas con di ver sas ex pe rien cias y tra di cio nes,
pe ro tam bién pue den ema nar de una so cie dad de ter mi na- 
da o in clu so de la mis ma per so na[5].

Exis te una ne ce si dad de ar gu men ta ción ra zo na da, con
uno mis mo y con los otros, pa ra li diar con rei vin di ca cio nes
en fren ta das, en lu gar de lo que se pue de lla mar «to le ran cia
in di fe ren te», que se es cu da en la co mo di dad de una pos tu- 
ra pe re zo sa, del es ti lo de «tú tie nes ra zón en tu co mu ni dad
y yo ten go ra zón en la mía». El ra zo na mien to y el es cru ti nio
im par cial son es en cia les. Sin em bar go, aun el más vi go ro so
exa men crí ti co pue de de jar ar gu men tos en com pe ten cia y
en con flic to que no eli mi na el es cru ti nio im par cial. Ten go
más que de cir so bre es to en lo que si gue, pe ro su bra yo
aquí que la ne ce si dad de ra zo na mien to y es cru ti nio no se
ve com pro me ti da en ma ne ra al gu na por la po si bi li dad de
que al gu nas prio ri da des en com pe ten cia pue dan so bre vi vir
a pe sar de la con fron ta ción de la ra zón. La plu ra li dad con la
cual ter mi na re mos se rá el re sul ta do del ra zo na mien to y no
de su au sen cia.

Ter ce ro, la pre sen cia de injus ti cia re me dia ble bien pue de
te ner re la ción con trans gre sio nes del com por ta mien to y no
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con in su fi cien cias ins ti tu cio na les. La evo ca ción de Pip so bre
su agre si va her ma na en Gran des es pe ran zas es de es te or- 
den y no cons ti tu ye una re cu sación de la fa mi lia co mo ins ti- 
tu ción. La jus ti cia guar da re la ción, en úl ti ma ins tan cia, con
la for ma en que las per so nas vi ven sus vi das y no sim ple- 
men te con la na tu ra le za de las ins ti tu cio nes que las ro dean.
En contras te, mu chas de las prin ci pa les teo rías de la jus ti cia
se con cen tran de ma ne ra abru ma do ra en có mo es ta ble cer
«ins ti tu cio nes jus tas», y con ce den una fun ción sub si dia ria y
de pen dien te a las cues tio nes re la cio na das con el com por- 
ta mien to. Por ejem plo, el me re ci da men te ce le bra do con- 
cep to de la «jus ti cia co mo equi dad» de John Rawls se tra- 
du ce en un con jun to úni co de «prin ci pios de jus ti cia» que
se re fie ren de ma ne ra ex clu si va al es ta ble ci mien to de «ins ti- 
tu cio nes jus tas», cons ti tu ti vas de la es truc tu ra bá si ca de la
so cie dad, mien tras exi gen que la con duc ta de las per so nas
se ajus te por com ple to al ade cua do fun cio na mien to de di- 
chas ins ti tu cio nes[6]. En el en fo que de la jus ti cia que se
pre sen ta en es ta obra, se sos tie ne que hay al gu nas ina de- 
cua cio nes cru cia les en es ta abru ma do ra con cen tra ción en
las ins ti tu cio nes (en la cual el com por ta mien to se su po ne
apro pia da men te ajus ta do), en lu gar de en las vi das que la
gen te es ca paz de vi vir. El én fa sis en las vi das rea les pa ra la
eva lua ción de la jus ti cia tie ne mu chas im pli ca cio nes de lar- 
go al can ce pa ra la na tu ra le za y el al can ce de la idea de jus- 
ti cia[7].

Sos ten go que el cam bio de rum bo en la teo ría de la jus ti- 
cia que se ex plo ra en es te tra ba jo tie ne un im pac to di rec to
en la fi lo so fía po lí ti ca y mo ral. Pe ro tam bién he tra ta do de
dis cu tir la re le van cia del ar gu men to plan tea do aquí pa ra al- 
gu nos de los ac tua les de ba tes en de re cho, eco no mía y po- 
lí ti ca, que po dría te ner in clu so, con al gún op ti mis mo, cier ta
per ti nen cia en las dis cu sio nes y de ci sio nes so bre po lí ti cas y
pro gra mas de ca rác ter prác ti co[8].

El em pleo de una perspec ti va com pa ra da, más allá del li- 
mi ta do y li mi tan te mar co del con tra to so cial, pue de cons ti- 
tuir aquí una con tri bu ción muy útil. Es ta mos com pro me ti- 
dos en com pa ra cio nes so bre el avan ce de la jus ti cia cuan do



La idea de la justicia Amartya Sen

9

lu cha mos contra la opre sión (co mo la es cla vi tud o el so me- 
ti mien to de las mu je res), pro tes ta mos contra la ne gli gen cia
mé di ca sis te má ti ca (a tra vés de la au sen cia de fa ci li da des
mé di cas en re gio nes de Áfri ca y Asia o de la fal ta de co ber- 
tu ra sani ta ria uni ver sal en la ma yo ría de los paí ses del mun- 
do, in clui do Es ta dos Uni dos), re pu dia mos la per mi si bi li dad
de la tor tu ra (que con ti núa prac ti cán do se con no ta ble fre- 
cuen cia en el mun do con tem po rá neo, en oca sio nes por los
pi la res de la co mu ni dad glo bal) o re cha za mos la to le ran cia
si len cio sa del ham bre cró ni ca (por ejem plo en la In dia, a
pe sar de la exi to sa abo li ción de las ham bru nas)[9]. Con fre- 
cuen cia ad mi ti mos que al gu nos cam bios ob ser va bles (co- 
mo la abo li ción del apar theid, pa ra po ner un ejem plo de
otro ti po) re du ci rán la injus ti cia, pe ro in clu so si ta les cam- 
bios se po nen en prác ti ca con éxi to, no ten dre mos na da
que po da mos ca li fi car co mo jus ti cia per fec ta. Las preo cu- 
pa cio nes prác ti cas, no me nos que el ra zo na mien to teó ri co,
pa re cen exi gir un cam bio ra di cal de rum bo en el aná li sis de
la jus ti cia.
 
 
LA RA ZÓN PÚ BLI CA, LA DE MO CRA CIA Y LA JUS TI CIA GLO BAL

 
Aun cuan do en el en fo que pre sen ta do aquí los prin ci pios

de la jus ti cia no se rán de fi ni dos en fun ción de las ins ti tu cio- 
nes, sino más bien en fun ción de las vi das y li ber ta des de
las per so nas in vo lu cra das, las ins ti tu cio nes no pue den de jar
de ju gar un sig ni fi ca ti vo pa pel ins tru men tal en la bús que da
de la jus ti cia. Jun to con los fac to res de ter mi nan tes del
com por ta mien to in di vi dual y so cial, una elec ción ade cua da
de ins ti tu cio nes ocu pa un lu gar de im por tan cia crí ti ca en la
em pre sa de me jo ra mien to de la jus ti cia. Las ins ti tu cio nes
en tran de mu chas for mas en la com po si ción. Pue den asis tir
di rec ta men te a las vi das que las per so nas son ca pa ces de
lle var de acuer do con aque llo que va lo ran con ra zón. Las
ins ti tu cio nes tam bién pue den ser im por tan tes en fa ci li tar
nues tra ca pa ci dad pa ra exa mi nar los va lo res y las prio ri da- 
des que pon de ra mos, en es pe cial a tra vés de las opor tu ni- 



La idea de la justicia Amartya Sen

10

da des de dis cu sión pú bli ca (es to in clui rá con si de ra cio nes
so bre la li ber tad de ex pre sión y el de re cho a la in for ma- 
ción, al igual que fa ci li da des rea les pa ra la dis cu sión ilus tra- 
da).

En es te tra ba jo, la de mo cra cia se eva lúa des de el pun to
de vis ta de la ra zón pú bli ca (ca pí tu los 15 a 17), lo cual con- 
du ce a un en ten di mien to de la de mo cra cia co mo el go- 
bierno por dis cu sión, una idea que John Stuart Mi ll con tri- 
bu yó mu cho a im pul sar. Pe ro la de mo cra cia tam bién ha de
ver se, de mo do más ge ne ral, en fun ción de la ca pa ci dad
de en ri que cer el en cuen tro ra zo na do a tra vés del me jo ra- 
mien to de la dis po ni bi li dad de in for ma ción y la via bi li dad
de dis cu sio nes in te rac ti vas. La de mo cra cia de be juz gar se
no só lo por las ins ti tu cio nes for mal men te exis ten tes sino
tam bién por el pun to has ta el cual pue den ser real men te
es cu cha das vo ces di fe ren tes de sec to res dis tin tos del pue- 
blo.

Más aún, es ta vi sión de la de mo cra cia pue de te ner in ci- 
den cia en el es fuer zo de de mo cra ti za ción en el ám bi to glo- 
bal y no só lo den tro del Es ta do na cio nal. Si la de mo cra cia
no se con si de ra úni ca men te co mo el es ta ble ci mien to de
cier tas ins ti tu cio nes es pe cí fi cas (co mo un go bierno de mo- 
crá ti co glo bal o unas elec cio nes de mo crá ti cas glo ba les),
sino co mo la po si bi li dad y la apues ta por la ra zón pú bli ca,
la ta rea de im pul sar, más que de per fec cio nar, tan to la de- 
mo cra cia glo bal co mo la jus ti cia glo bal pue de ver se co mo
una idea emi nen te men te com pren si ble que pue de ins pi rar
de mo do plau si ble la ac ción prác ti ca a tra vés de las fron te- 
ras.
 
 
LA ILUS TRA CIÓN EU RO PEA Y NUES TRA HE REN CIA GLO BAL

 
¿Qué pue do de cir de los an te ce den tes del en fo que que

tra to de pre sen tar aquí? Dis cu ti ré es ta cues tión más am plia- 
men te en la In tro duc ción, pe ro de bo se ña lar que mi aná li sis
de la jus ti cia si gue lí neas ar gu men ta les que fue ron par ti cu- 
lar men te ex plo ra das du ran te el pe rio do de in con for mi dad
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in te lec tual de la Ilus tra ción eu ro pea. Di cho es to, sin em bar- 
go, de bo ha cer dos acla ra cio nes pa ra evi tar po si bles ma- 
len ten di dos.

La pri me ra acla ra ción con sis te en ex pli car que la co ne- 
xión de es te tra ba jo con la tra di ción de la Ilus tra ción eu ro- 
pea no ha ce par ti cu lar men te «eu ro peo» el tras fon do in te- 
lec tual del li bro. En efec to, uno de los as pec tos inu sua les
—al gu nos di rán que ex cén tri cos— de es te li bro, en com pa- 
ra ción con otros so bre la teo ría de la jus ti cia, es el am plio
uso de ideas pro ce den tes de so cie da des no oc ci den ta les,
en es pe cial de la his to ria in te lec tual de la In dia, pe ro tam- 
bién de otras fuen tes. Hay po de ro sas tra di cio nes de ar gu- 
men ta ción ra zo na da, en lu gar del re cur so a la fe y las con- 
vic cio nes no ra zo na das, en el pa sa do in te lec tual de la In dia,
así co mo en el pen sa mien to que flo re ce en otras so cie da- 
des no oc ci den ta les. Con si de ro que al con fi nar su aten ción
ca si ex clu si va a la li te ra tu ra oc ci den tal, la in da ga ción con- 
tem po rá nea, ca si to da oc ci den tal, en el cam po de la fi lo so- 
fía po lí ti ca en ge ne ral y de las exi gen cias de la jus ti cia en
par ti cu lar, ha si do li mi ta da y has ta cier to pun to pa rro- 
quial[10].

Mi con ten ción no es, sin em bar go, que exis te una di so- 
nan cia ra di cal en tre el pen sa mien to «oc ci den tal» y el pen- 
sa mien to «orien tal» o «no oc ci den tal» en es tas ma te rias.
Hay mu chas di fe ren cias de ra zo na mien to tan to en Oc ci den- 
te co mo en Orien te, pe ro se ría una com ple ta ex tra va gan cia
pen sar en un Oc ci den te uni do fren te a las prio ri da des
orien ta les es en cia les[11]. Ta les ideas, que no son aje nas a
los de ba tes con tem po rá neos, es tán muy ale ja das de mi
perspec ti va. Mi te sis es más bien que en mu chas y di fe ren- 
tes par tes del mun do se han ex plo ra do ideas si mi la res o
cer ca nas so bre jus ti cia, equi dad, res pon sa bi li dad, de ber,
bon dad y rec ti tud, lo cual pue de am pliar el al can ce de los
ar gu men tos con si de ra dos en la li te ra tu ra oc ci den tal y ha cer
que la pre sen cia glo bal de di chas ideas pa se des aper ci bi da
o que de al mar gen de las tra di cio nes do mi nan tes en el dis- 
cur so oc ci den tal con tem po rá neo.
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Al gu nos ar gu men tos de Gau ta ma Bu da, el ag nós ti co
cam peón del «sen de ro del co no ci mien to», por ejem plo, o
de los au to res de la es cue la Lo ka ya ta, de di ca da al in can sa- 
ble es cru ti nio de ca da creen cia tra di cio nal, en la In dia del
si glo IV an tes de Cris to, pue den so nar muy com ple men ta- 
rios en lu gar de contra dic to rios si se los com pa ra con mu- 
chos de los tex tos crí ti cos de los prin ci pa les au to res de la
Ilus tra ción eu ro pea. Pe ro no te ne mos que em pe ñar nos en
de ci dir si hay que ver a Gau ta ma Bu da co mo un miem bro
tem prano de al gu na li ga de la Ilus tra ción eu ro pea (su nom- 
bre ad qui ri do, des pués de to do, sig ni fi ca «ilus tra do» o «ilu- 
mi na do» en sáns cri to); ni te ne mos que con si de rar la im pro- 
ba ble te sis de que la Ilus tra ción eu ro pea pue de re mon tar se
a la in fluen cia dis tan te del pen sa mien to asiá ti co. No hay
na da par ti cu lar men te ex tra ño en el re co no ci mien to de que
si mi la res ha llaz gos in te lec tua les han te ni do lu gar en di fe- 
ren tes par tes del glo bo en dis tin tas eta pas de la his to ria.
Pues to que se han plan tea do con fre cuen cia ar gu men tos li- 
ge ra men te di fe ren tes pa ra afron tar cues tio nes si mi la res,
po de mos per der po si bles pis tas pa ra ra zo nar so bre la jus ti- 
cia si man te ne mos nues tras ex plo ra cio nes con fi na das en lo
re gio nal.

Un ejem plo de in te rés y re le van cia es la im por tan te dis- 
tin ción en tre dos con cep tos di fe ren tes de jus ti cia en la an ti- 
gua fi lo so fía ju rí di ca in dia: en tre niti y nya ya. La pri me ra
idea, niti, se re fie re a la ido nei dad de las ins ti tu cio nes, así
co mo a la co rrec ción del com por ta mien to, mien tras que la
se gun da, nya ya, alu de a lo que sur ge y a có mo sur ge, y en
es pe cial a las vi das que las per so nas son real men te ca pa ces
de vi vir. Es ta dis tin ción, cu ya re le van cia se dis cu ti rá en la In- 
tro duc ción, nos ayu da a ver con cla ri dad que hay dos cla ses
di fe ren tes pe ro no des co nec ta das de jus te za a las cua les la
idea de jus ti cia tie ne que pro veer[12].

Mi se gun da acla ra ción se re fie re al he cho de que los au- 
to res de la Ilus tra ción no ha bla ban con una so la voz. Co mo
se ve rá en la In tro duc ción, exis te una di co to mía sus tan cial
en tre dos di fe ren tes lí neas de ar gu men ta ción so bre la jus ti- 
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cia que pue den ver se en dos gru pos de des ta ca dos fi ló so- 
fos aso cia dos con el pen sa mien to ra di cal del pe rio do de la
Ilus tra ción. Uno de los en fo ques se con cen tra ba en iden ti fi- 
car los es que mas so cia les per fec ta men te jus tos, y con si de- 
ra ba que la prin ci pal y, a ve ces, la úni ca ta rea de la teo ría
de la jus ti cia era la ca rac te ri za ción de las «jus tas ins ti tu cio- 
nes». En es ta lí nea de pen sa mien to, las con tri bu cio nes ma- 
yo res, te ji das de di ver sas ma ne ras en torno a la idea de un
hi po té ti co «con tra to so cial», pro ce dían de Tho mas Ho b bes
en el si glo XVII y más tar de de John Lo cke, Jean-Ja c ques
Rous seau e Im ma nuel Kant, en tre otros. El en fo que con- 
trac tua lis ta ha si do la in fluen cia do mi nan te en la fi lo so fía
po lí ti ca con tem po rá nea, en par ti cu lar des de La jus ti cia co- 
mo equi dad, el en sa yo pio ne ro de John Rawls en 1958,
que pre ce dió a su for mu la ción de fi ni ti va en la ya clá si ca
Teo ría de la jus ti cia[13].

En contras te, otros fi ló so fos de la Ilus tra ción (por ejem plo
Smi th, Con dor cet, Wo lls to ne cra ft, Ben tham, Ma rx, John
Stuart Mi ll) adop ta ron una va rie dad de en fo ques que com- 
par tían un in te rés co mún en com pa rar las di fe ren tes ma ne- 
ras en que las per so nas po dían orien tar sus vi das, ba jo la
in fluen cia de las ins ti tu cio nes pe ro tam bién del com por ta- 
mien to real de la gen te, las in te rac cio nes so cia les y otros
fac to res de ter mi nan tes. Es te li bro se ins pi ra en gran me di- 
da en esa tra di ción al ter na ti va[14]. La dis ci pli na ana lí ti ca, y
más bien ma te má ti ca, de la «teo ría de la elec ción so cial»,
que pue de ras trear se has ta las obras de Con dor cet en el si- 
glo XVI II pe ro que ha si do de sa rro lla da en su for ma ac tual
por la con tri bu ción pio ne ra de Ken ne th Arrow a me dia dos
del si glo XX, per te ne ce a es ta se gun da lí nea de in ves ti ga- 
ción. Ese en fo que, de bi da men te adap ta do, pue de sig ni fi- 
car una con tri bu ción sus tan cial, co mo plan tea ré, al tra ta- 
mien to de cues tio nes re la ti vas al me jo ra mien to de la jus ti- 
cia y a la abo li ción de la injus ti cia en el mun do.
 
 
EL LU GAR DE LA RA ZÓN



La idea de la justicia Amartya Sen

14

 
A pe sar de las di fe ren cias en tre las dos tra di cio nes de la

Ilus tra ción, la con trac tua lis ta y la com pa ra tis ta, exis ten mu- 
chas si mi li tu des en tre ellas. Las ca rac te rís ti cas co mu nes in- 
clu yen la con fian za en la ra zón y la in vo ca ción de las exi- 
gen cias de la dis cu sión pú bli ca. Aun cuan do es te li bro se
re fie re prin ci pal men te al se gun do en fo que, en lu gar de al
ar gu men to con trac tua lis ta de sa rro lla do por Kant y otros,
bue na par te de él es tá ins pi ra do por la te sis kan tia na fun da- 
men tal, tal co mo ha si do for mu la da por Ch ris ti ne
Korsgaard: «Traer la ra zón al mun do es la ta rea de la mo ra li- 
dad y no de la me ta fí si ca, así co mo la la bor y la es pe ran za
de la hu ma ni dad»[15].

Has ta qué pun to la ra zón pue de ofre cer un fun da men to
con fia ble pa ra una teo ría de la jus ti cia es, por su pues to,
una cues tión abier ta a la con tro ver sia. El pri mer ca pí tu lo del
li bro se ocu pa de la fun ción y el al can ce de la ra zón. Me
opon go a la plau si bi li dad de ver las emo cio nes, la psi co lo- 
gía o los ins tin tos co mo fuen tes in de pen dien tes de eva lua- 
ción, sin el apor te del ra zo na mien to. Pe ro los im pul sos y las
ac ti tu des men ta les con ser van su im por tan cia, y te ne mos
bue nas ra zo nes pa ra in cluir los en nues tra eva lua ción de la
jus ti cia y la injus ti cia en el mun do. Sos ten go que no hay
aquí un con flic to irre duc ti ble en tre ra zón y emo ción, ya que
exis ten muy bue nas ra zo nes pa ra abrir es pa cio a la re le van- 
cia de las emo cio nes.

Hay, sin em bar go, un ti po di fe ren te de crí ti ca a la con- 
fian za en la ra zón, que apun ta a la pre va len cia de la sin ra- 
zón en el mun do y a la fal ta de rea lis mo que im pli ca su po- 
ner que el mun do re co rre rá el ca mino que le dic te la ra zón.
En una ama ble pe ro fir me crí ti ca de mi tra ba jo en cam pos
cer ca nos, Kwa me An thony Appiah ha sos te ni do: «No im- 
por ta cuán to ex tien da us ted su com pren sión de la ra zón en
las múl ti ples for mas que a Sen le gus ta ría (y és te es un pro- 
yec to cu yo in te rés ce le bro): no lle ga rá muy le jos. Al adop- 
tar la perspec ti va in di vi dual de la per so na ra zo na ble, Sen
ha hur ta do el ros tro a la pro li fe ra ción de la sin ra zón»[16].
Appiah tie ne ra zón en su des crip ción del mun do, y su crí ti- 


