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i~~~~ FUNDAMENTAR UNA ETICA INTERCULTURAL? 

Maria del Mar Llera Llorente. 

Universidad Pontificia de Salamanca 

La problematica en tomo a la comunicaci6n intercultural se hace cada dia mis compleja. 
La globalizacibn amplia las principales cuestiones que atafien alas sociedades actuales: pro- 
ducci6n, mercados, migraciones, ecologia, terrorismo, criminalidad, tecnologia, comuni- 
caciones ... Los proyectos mis importantes de 10s gobiemos nacionales y de 10s organismos 
intemacionales poseen un alcance global, y par consiguiente una dimensibn intercultural. 
Basta pensar en la Unihn Europea, el Tribunal Penal Intemacional, el incipiente plan nor- 
teamericano de defensa frente a los rogue states, las politicas antiterroristas o las politicas 
demogrU~cas para atisbar la relevancia de la interculturalidad. La mayona de 10s debates 
en tom0 a este tema plantean un interrogante bisico: iEs posible la comunicaci6n entre cul- 
turas diversas? &A quC patrones Cticos responde? 

Este trabajo no cuestiona la posibilidad de fundamentar una Atica intercultural, sino el 
mejor modo de lograrlo. Partimos de que tal Ctica es una necesidad de derecho y -sobre todo- 
un hecho vinculado a la comunicaci6n entre diversas culturas a lo largo de la historia. 

Las aportaciones construccionistas -desde la 6tica dialdgica de Ape1 y Habermas hasta 
el neocontractualismo de Rawl s  exigeu supuestos ideales, alejados de la realidad empiri- 
ca. Pero nosotros pensamos que es precisamente en ella donde se encuentran las claves de 
la comunicaci6n intercultural y de la Ctica que la sustenta. Cuando se intercambian valores 
financieros se ponen en juego valores morales. Cuando se abren mercados, se implementa 
una Ctica -la utilitarista, por ejemplo-. Cuando se cierran las fronteras, se propugna una 
visi6n acerca de la bumanidad y se toman decisiones moralmente responsables. Todas estas 
acciones comunicativas de caricter intercultural son la praxis de una Ctica implfcita, la que 
nosotros deseariamos analizar y criticar en futuras investigaciones sobre el tema. En lugar 
de perdemos en disquisiciones inacabables o en bellos discursos, plenos de ret6rica huma- 
nista; en lugar de impugnar c6modamente el "dogmatismo" o el "imperialismo cultural" des- 
de una estktica poltrona, mientras otros sufren la conculcaci6n de sus derechos, nos urge 
conocer con mas profundidad todo lo que est6 sucediendo. La pragmitica lingiiistica ofre- 
ce interesantes instmmentos de anilisis; &pot quC no aplicarlos a 10s debates internaciona- 
les? Las asambleas de Naciones Unidas, 10s foros regionales de desml lo ,  las reuniones del 
G-8, etc., podrian ser interesantisimos objetos de investigacibn. No s610 sus textos, 10s 
documentos oficiales sohre 10s que se trabaja y a 10s que se llega, sino su praxis. 

En definitiva, para fundamentar una Atica intercultural proponemos partir de su preca- 
ria pero concreta realidad, analizando c6mo se llevan a cabo las negociaciones politicas, las 
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operaciones econdrnicas, las influencias sociales ... Pues toda praxis comunicativa existe 
sobre la base de un consenso nuclear, sobre el cual se discriminan las diferencias y 10s jue- 
gos de poder. Asi ha sido siempre a lo largo de la historia. 

I. Breve historia de la comunicacion intercultural 

Desde que el hombre existe ha constatado la existencia de 10s "otros", 10s brirbaros. Este 
tirmino sinscrito, de origen indoeuropeo, traducido primero a1 griego y m&s tarde a1 latin, 
sirvid para designar a quienes hablaban de mod0 ininteligible'. Pero en la cultura greco- 
rromana esa constatacidn no supuso una reflexidn Ctica: 10s birbaros eran no-ciudadanos 
y s610 en la ciudad -o en el Imperio- parecia posible la autorrealizacion moral. 

2.1. Los ongenes del humanismo occidental 

La Europa medieval bered6 la cultura grecorromana modelada por la herencia judeo- 
cristiana, per0 tambiCn recibi6 aportaciones de 10s invasores germanos y musulmanes. Asi 
se constituyd como enclave heterdclito, plur al... con vocaci6n universal. El proyecto del 
Imperio Occidental y la truncada empresa de Carlomagno (s.VIII d.C.) se renovd con la 
proclamacidn de la Universitas H~tmana, concretada en la Respublica Christiana. Esta con- 
cepcidn filos6fico-religiosa afirmaba que la humanidad esti unificada por un comhn prin- 
cipio trascendente. Parad6jicamente, fue un mundo completamente disgregado en feudos 
el que concibid ese ideal. Algunos autores sostuvieron entonces que el pueblo cristiano es 
el autkntico soberano de un imperio universal basado en una conciencia compaaida res- 
pecto del Bien. Predicaron asi una suerte de anarquismo cristiano seghn el cual de no exis- 
tir el pecado original la autoridad politica seria supedua; el poder del monarca s610 debe- 
ria entenderse como delegacidn de la autoridad d i ~ i n a . ~  

El humanismo cristiano de raices grecolatinas prevenia de este mod0 frente a 10s exce- 
sos del poder, que a pesar de todo acabarin tomando cuerpo en 10s siglos posteriores. A par- 
tir del s. XILI la realeza se fortalece apoyada por la burguesia urbana. El Renacimiento ve 
triunfar el ideal de la Respublica Christiana a trav6s de una monarquia universal que se 
inviste de autoridad religiosa, a veces de un mod0 inverso a1 anarquismo cristiano, como 
explicari Maquiavelo en el s.XVI. Pero cuando la afirmacidn de la propia identidad parez- 
ca haber hiunfado sobre "10s otros" -y el Reino de Castilla termine la Reconquista-, el des- 
cubrimiento de AmCrica volveri a recordar su existencia. 

1.2. El derecho de la comunicacion (ius communicationis) 

Tras la notificacidn del "Requerimiento" en 1513,los monjes dominicos, liderados por 
Francisco de Vitoria, levantan sus quejas y empiezan a elaborar una doctrina sobre 10s pue- 

I PANNIKAR, R. (1990). Sobre el didlogo intercultural. Ed. S.Esteban, Salamanca, p. 22. 

Esta teoria acerca del derecho divino del poder, aunque con el tiempo sera utilizada para justi- 
ficar el absolutismo monirquico, en la Edad Media presenta un caricter ambiguo. Cf. TOUCHARD, 
J. (1983). Historia de las ideaspoliticas. Tecnos, Madrid, Yed., pp. 109, 138 y ss. 



blos insulanos o indianos dentro del Derecho natnral y de gentes', germen del Derecho 
Intemacional. Vitoria rechaza la tesis de una autoridad inoral universal: el Papa s61o tiene 
potestad sobre 10s creyentes, no sobre 10s infieles. Los principes cristianos no pueden jus- 
tificar su intervencion en 10s tenitorios descubiertos apoyindose en la hula Inter Caeteru, 
o alegando que 10s indios realizan pricticas contra naturam 4. Solo pueden intervenir para 
salvar vidas inocentes, es decir, cuando se estin violando derechos inalienables e irrenun- 
ciables. Si 10s indfgenas poseen una organizacidn polftica aceptable o simplemente tolera- 
ble, la potencia colonizadora debe mantenerla j. No es licito despojar a 10s nativos de  stls 
bienes. 

Sin embargo, existen "titulos legitimos e iddneos, por 10s que pudieron 10s birbaros 
venir a poder de 10s espaiioles. El primer titulo puede llamarse el de la sociedad natural y 
comunicacidn (ius comm~micationis)". "La amistad entre 10s hombres parece ser de dere- 
cho natural y contra la naturaleza el obstaculizar el comercio y la comunicacidn de 10s hom- 
bres que ninghn daiio causan". La oposicidn a1 Evangelio puede provocar un conflicto legi- 
timo, pero s61o cuando conlleva opresidn e injuria. Porque "la diversidad de religidn no es 
causa justa para una guerra". " 

1.3. Europa: en&e la divisidn y la unificacidn 

La tesis de Vitoria, sobre la diversidad religiosa y las reflexiones en tomo a la licihid 
de las guerras, parecen olvidadas cuando el catolicismo se divide tras la Reforma luterana 
y calvinista en la Europa continental, y la constitucidn de la Iglesia de Inglaterra. Las gue- 
mas de religidn devastariu Europa hasta que se abra paso una nueva concepci6n, funda- 
mentada en la tolerancia7-cuius regio, eius religio-, que se concretari finalmente en la Par 
de Westfalia (1648). Desde ese momento, Europa busca un equilibrio destinado a mante- 
ner la paz. Autores como Sully, el Abad de St.Pierre, E.Cmce, WPenn, 1. Icant, etc. cla- 
m a r h  por el ideal de la organizaci6n politica de Euopa.  "El derecho de gentes debe fun- 
darse en una federacidn de Estados libres" que satisfaga las condiciones de una "hospita- 
lidad universal". La garantia de la paz perpetua es "la gran artista de la naturaleza". 

Con todo, a fines del s.XVIII y principios del s.XIX se desdibuja el ideal de la  unidad 
eul-opea basada en un bien trascendente comiin y se afirman las nacionalidades de una 
manera vimlenta. Los Estados nacionales mis  importantes de  Occidente retoman el uni- 

"Se llama derecho de gentes el que la raz6n natural constituy6 entre todas las naciones". (Edc 
Vitoria: Relecciones sobre los indios. Espasa-Calpe, Madrid, 1975, 3' ed., p. 88). 

"El pecado m o d  no impide el dominio civil y dominio verdadero" (FdeVitoria: op.cit., p. 41). 
"La infidelidad no es impedimenta para ser verdadero propietrio". (Ibid., p. 43). 

Cf. RODRIGUEZ MOLWERO, M. (1998). La doctrina colonial de Francisco de Viloria o el 
derecho dr lapaz y de la guerra. Libreria Cervantes, Salamanca, 2" ed. corregida, pp. 51-54. 

Ibid., pp. 88, 90,98-99 y 117. 
' Sobre el coucepto de tolerancia, cf. OCARIZ, F (1995). "Delimitaci6n del concepto de tole- 

rancia y su relaci6n con el principio de libertad". En Scripta Theologico, Universidad de Navarra. 
KANT, I. (1991). Lapazperpetua. II y llIArticulos defillitivos para la paz perpctua; Suplemento 

I. Tecnos, Madrid, 3" ed., pp. 21,27, 31. 
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versalismo a trav6s del imperialismo colonial. Y aunque este fendmeno no es causa direc- 
ta de la I Guerra Mundial, la anticipag. Tras la I Guerra Mundial, R.Coudenhove-Kalergi 
(1894.1972) renueva el movimiento paneuropeista, proponiendo un modelo de sociedad 
intemacional donde la armonia y la organizacidn sustituyan alas rivalidades entre Estados 
soberanos a travts de la Sociedad de Naciones y de la Unidn Pane~ropea '~ .  Pero los fas- 
cismos y los totalitarismos romperh el proyecto, provocando la I1 Guerra Mundial. 

1.4. Enseiianzas de la posguerra 

Tras la segunda conflagracidn mundial, muchos autores para quienes el positivismo 
juridic0 posibilitd el fascismo y el nazismo, desarrollan una interesante reflexidn de cor- 
te iusnaturalista sobre 10s valores juridicos y las garantias del Estado de  derecho". Fren- 
te a la teoria de la coactividad, el iusnaturalismo afirma el ius quia iustum, el derecho como 
expresidn de la justicia. Frente a la ratione imperii, defiende el imperizlnz rationis, que 
posibilita la critica a1 poder e incluso la desobediencia civil. Por otra parte, la critica her- 
menC~t ica '~  aplicada a1 derecho demnestra que kste no es un sistema cerrado y wtosufi- 
ciente, carente de omisiones y de incoherencias. El jurista completa la tarea del legisla- 
dor; no existe una "interpretacidn pura" ni un "mttodo" para alcanzarla. Debe ponerse en 
juego la racionalidad critica, valorativa, pmdencial ... es decir, prixica. El jurista no repro- 
duce la ley, sino que a1 aplicarla la realiza. El derecho posee una insuprimible dimensidn 
moral. l 3  

Sobre estas bases, se fnndan en 1945 las Naciones Unidas. Tres afios m8s tarde se pro- 
clama la DeclaraciCIn Universal de Derechos Humanos con cuarenta y ocho votos a favor, 
ninguno en contra y ocho ab~tenciones'~. Se trataba de una amplia mayoria, pero no hubo 
unanimidad. De ahi la interminable controversia alentada primeramente por el bloque 

"La causa profunda y real de la Guerra Europea fue que, a partlr de la aceptaci6n geueralizada 
de la ideologia liberal-progresista, no habia limite posible para la expansi6u y el crecimieuto, pues 
dicha ideologia implicaba precisamente la eliminaci6u de la uoci6n de limite. (...I Cada naci611, como 
cada individuo, era en cuanto se realizaba mediante el ejercicio ilimitado de su libertad. Y sobrevi- 
no la confrontaci6n universal". REDONDO, G. (1984). "La consolidaci6n de las libertades". Histo- 
ria Universal, Eunsa, Pamplona, Tomo XII, p. 428. 

. - - 
res representatives de esta tendencia. 

" Frente a la monooohzaci6n del fen6meno iundico vor el Estado, el iusnaturalismo admite la 
r.\~.tcri.l.t Jc, un., plur.. l~~l. tJ JI, . I r J~ .n . t l l l l ~~ l l h l \  , i l r l . l~;,~~ I ) I~C\  TC-.III.).LI /.I ;.~~~.x;I.I_~~I .1111111..1111..111~.1 
,Ic, ..n gr.lp.r\ r.,.!ilc. L.1 Icy c.~.t~.tI nu ,,\ 1.2 t i ~ l l ; . t  III 1.1 ~IIII..I~.II.II fuc111: <I-.] .lir::Ii.~ 1:l h1-lr5;11.1 
l .~rt.hl<rl  . ~c r l~ , t  Jc I.,, . ' ~ ~ ~ l \ ~ ! l l n r ~ ~ ~ ,  I,, r t . ~ l . ~ l . t ~ ~ , . x  \I5 1.1, lkl%>ll.~\ s 8  <IL' 11, .,>\.t5. y Jc 1 ~ ~ .  .t\..~l:5\ .jc 
I . .  i I I 1 \ r I I , .  I r , ,  , 11,. t i / ~ ~ ~ ~ r k .  . 1 ~ 1 1 1 ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~  I'.~hl~;.t.c ,111.. (111- 
versidad de Sevilla, pp. 73-74. 

'' Cf. PERELMAN, Ch. Ed. (1965). Les Antinomies en Droit Bruylant, Brux&lles. 
'' Cf. P ~ Z  L ~ O ,  A.E. op.cit., pp. 78-80. 
'"PONS RAFOLS, X. (1998). "La adopci6u de laDeciaraci6n Universal de Derechos Humanos". 

En: Asociaci6n para las Naciones Unidas en Espaia: La Declaracidn Universal de 10s Derechvs 
Hurnanos. Icaria, Barcelona, pp. 40-41. 
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sovietico y el mundo islimico, proseguida por las izquierdas occidentales o sus ramifica- 
ciones en 10s territorios colonizados, y mantenida hoy por el decoustruccionismo postmo- 
demista en sus multiples variantes". Todos eshs cnticos coinciden bisicamente en la 
denuncia de la l6gica del poder colonial, disfrazada hajo la ret6rica humanists de la Decla- 
raci6n. Algunos sostienen que hastaria aplicar el m h  elemental m6todo de an&lisis prag- 
mi tic^'^ a1 proceso de dehate previo para descuhrirlo. 

Durante las sesiones preparatorias de la Conferencia de San Francisco en Dumbarton 
Oaks (1944), se hahfa presentado un proyecto de la Carta de las Naciones Unidas que pos- 
teriormente seria durameute criticado por veintiiin paises americanos en Chapultepec 
(Mexico). Esos pdses juzgaban insuficiente el proyecto en el imhito de 10s derechos 
humanos". Tras diversas negociaciones, la Asamhlea General acabh contiando la cuestihu 
al Consejo Econdmico y Social, que nombr6 una Comisi6n de Derechos Humanos com- 
puesta por dieciocho representantes de 10s Estados. Una de las primeras decisiones de la 
Comisihu fue estahlecer un reducido grupo de trahajo, responsahle del proyecto prelimi- 
nar de la Declaraci6n. La exigua representaci6n europea -y sohre todo socialista- en ese 
grupo provoc6 fuertes protestas. Australia, Chile, China, Estados Unidos, Francia, Libano, 
el Reino Unido y la Uni6u Sovi6tica pudieron fmalmente introducir a sus representantes en 
el nuevo Cornit6 de Redaccih, que sin embargo fue dirigido por tres fuertes personalida- 
des: la Presidents de la ComisiCln, Eleanor Roosevelt; el relator, Charles Malik; y el repre- 
sentante franc&, Rene Cassin. Los demh Estados Miembros hubieron de contentarse con 
pasar a1 Comiti sus proyectos y paaicipar en Pas votaciones. 

El grueso del dehate se centr6 en esta altemativa: limitarse a enunciar un conjunto de 
principios generales o elahorar un proyecto de convencihn con especificas ohligaciones jud- 
dicas, considerando las medidas que aseguraran la aplicaci6n de 10s principios. Australia, 
Nueva Zelanda, Dinamarca y Holanda lucharon por la aplicacibn, pero la mayoria prefiri6 
una postura menos comprometida. El consenso tebico acerca de 10s derechos humanos era 
ya un primer paso; su puesta en practica ofrecia mis dificultades. Finalmente se impuso el 
"realismo politico" y se dijo que "no habfa tiempo" de mis. Con esta decisihn se hizo efec- 
tiva la separaci6n de la filosofia modema entre teoria y praxis. 

El proceso que acahamos de explicar y su resoluci6n justifican las denuncias contra la 
hipocresia de Naciones Unidas. Pero tambien avalan el optimismo de quieues valoran 
positivamente el logro alcanzado: "Quisiera subrayar que la Declaraci6n consiguih un 
amplio consenso, y como seiiala su Preambulo, constituyd el ideal comlin a conseguir por 
todos 10s pueblos y naciones. Y ese ideal comlin no fue ohjeto de rechazo por ninghn Esta- 
do"18. La gran catistrofe nuclear fue evitada no s61o por el "equilibrio del terror", sino tam- 
bien por un diilogo sobre la base de un minimum ideolbgico, la apelaci6n a 10s derechos 

M. Foucault, J.F. Lyotard, J. Demda, G. Vattimo, etc. 
l6 Cf RORTY, R. (1991). Contizgencia, imnia y sojidarirdad. Paidds, Barcelona. Cf. tamhikn: 

(1996) Objetividad, relativismo y verdad Paid&, Barcelona. 
" De hecho, en mayo de 1948, varios meses antes que la ONU, la IX Conferencia Intemacional 

de Estados Americanos aprohd la Declaracidn Americana sobre los Derechos Humanos, que fue obje- 
to de consideraci6n por parte del ComitB de Redaccidn de la Declaracidn Universal. 

l 8  PONS RAFOLS, X. op-cit., p.41. 



humanos como fundamento de la convivencia universal. A1 margen de las interminables dis- 
cusiones sobre la posibilidad de alcanzar un consenso nonnativo, la realidad hist6rica nos 
muestra que ese consenso fue un hecho en 1948 y que la diversidad religiosa, politica o eco- 
n6mica no lleg6 a abortarlo. l 9  

1.5. La universalizacidn de la doctrina humanista occidental 

No se puede olvidur que la diversidad enlre 10s pueblos del mundo ya habfa sido ami- 
norada durante la colonizacibn. Occidente export6 su ideologia y en muchos momentos Ile- 
g6 incluso a instrumentalizar 10s nacionalismos en beneficio propio. Pero en la mayoria de 
10s casos esos nacionalismos -que se nutrieron de raices europeas- impugnaron el domi- 
nio colonial mediante annas ideologicas importadas. Veamos simplemente algunos ejem- 
plos. 

Los mis cercanos son los nacionalismos hispanoamericanos. Las interpretacioues mis 
difundidas al respecto proceden del I Congreso Hispanoamericano de Historia, celebrado 
en 1949. Este congreso rest6 importancia al antagonism0 racial y a la indisciplina, reafir- 
mando que las ideas ilustradas fueron la causa principal del proceso independentista, el cual 
debe considerarse un capftulo mis del ciclo revolucionario universal que se inicia en 
G.Bretaiia en el s.XVII, prosigue en Norteam6rica y culmina en la Revoluci6n Francesa. 

Los nacionalismos asiriticos ofrecen otra muestra de la parad6jica influencia occiden- 
tal en 10s pueblos no occidentales, ya que se inspiran en la revoluci6n liberal rusa de 1905. 
Conviene tambien saber que el lider chino SunYat-sen (1866-1925) estudi6 en Estados Uni- 
dos, donde se convirti6 al protestantismo. Occidente le proporciono 10s instrumentos ide- 
ol6gicos para transfonnar el ancestral Imperio chino en una Rep6blica. 

Respecto a1 movimiento panafricanista suele juzgarse que naci6 en 1896 con la publi- 
caci6n de la tesis de W E B .  Du Bois, el primer negro noiteame~icano doctorado por la Uni- 
versidad de Harvard. El mismo ~ o ,  J.E.Casely-Hayford, otro lider politico, se convirti6 en 
el plimer africano admitido en la abogacia inglesa. Du Bois logr6 participar en la Confe- 
rencia de Paz de Versalles, para "expresar la voz de krica". Inmediatamente tuvo lugar el 
I Congreso Panafricano, dirigido a la "autodetenninaci6n' del continenre. 

Cuando en 1963 nazca la Organizaci6n de la Unidad Africana (OUA), a travb de la Car- 
ta de Addis Abeba, el influjo occidental seguirj presente de un modo paraddjico: alli se pro- 
clamari que la independencia, la soberanfa, la cooperaci6n y la eliminaci6n del colonia- 
lismo son exigencias de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, y que las 
Naciones Unidas deben responsabilizarse de su cumplimiento en todo el mundo. 

Por lo que respecta a1 panislamismo, podemos remontamos a la obra de Al-Afghani: El 
lazo indisoiuble (1884), donde propone un esfuerzo de reinterpretaci6n de la fe islimica, 
siempre dentro del marco traditional, para adaptarse de manera original a la modemidad. 
El sultAn Abdulhalnid I1 recogeri esta docuina para justificar su propia politica imperialista 

'' C f  CASARES I POTAU, F. (1998). "La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos cin- 
cnenta aiios dcspu6sn. En: AsociaciCln para las Naciones Unidas en EspaBa: La Declaracidn Univer,~al 
de 10s Derechos Humonos. Icaria, Barcelona, p. 20-22. 
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y nacionalista frente a Occidente. Por otra parte, en esa etapa se extenders el movimiento 
de 10s "J6venes Turcos", vinculado a la filosoffa y la historiografia germinicas. La  misma 
influencia refleja Al-Husri, quien define la urnmu panarihica como trasposicidn exacta de 
la idea europea de  nacidn, en su versidn romintica alemana. 20 

Gran nlimero de pueblos no occidentales han aceptado, pues, la occidentalizacidn, cre- 
y6ndola un sin6nimo de modemizacidn y de progreso. En sus aras han sacrificado muchas 
de sus tradiciones, valores y formas de vida. Pero hoy Occidente ha demostrado no ser un 
gufa f i  able para la supervivencia y el desarrollo de la humanidad. 

II. El proyecto de una ktica universal2I 

"Las potencias occidentales son frecuentemente el origen de textos que ellas mismas no 
aplican o que no contribuyen a aplicar. La Declaracidn Universal de 10s Derechos del 
Hombre es un ejemplo de tales textos, qne no son aplicados por 10s paises que 10s han pro- 
movido. (...) iC6mo podemos promover una 6tica impulsada por aquellos mismos qne 
adoptan pricticas cuestionables?'. 22 

Este texto es un extract0 de la Reuuidn Regional de Expenos sohre La ~ t i c a  universal 
a la luz de la experiencia africana, celebrada en Porto-Novo (Benin) en mayo de 1999. For- 
ma parte del Proyecta de una ktica Universal, anspiciado pot la UNESCO, y se integra en 
una eshategia a medio plazo (1996-2001) que ha supuesto la organizaci6n de otras ren- 
niones sirnilares en Pm's (marzo de 1997), Nipoles (diciembre de 1997), Pekin (junio de 
1998) y Barcelona (octubre de 1998). 

La cita seleccionada es suficientemente significativa de la orientacidn del debate actual. 
La mayona de quienes participan en 61 reconocen el n6cleo de la doctrina sobre 10s dere- 
chos humanos, pero sobre todo, la necesidad de reaccionar intelectual y Cticamente a la 
mundializaci6n2'. Se  advierte, pues, que el consenso no es s61o un desideratum, sino un 
hecho que no se limita a principios normativos ahstractos, propios de una 6tica puramente 
procedimental, sino que desciende a circunstancias y contenidos concretos 24. Tampoco ape- 

20 Ante este panorama, muchos especialistas han sostenido que el principio kantiano de autode- 
terminaci6n individual y la correspondencia qne Herder establece entre el pensamiento y el lengua- 
ie. son las bases del nacionalismo universal. no s610 occidental. La Revolnci6u Francesa v la filoso- 

Philosophy and~thics. UNESCO. Paris, September, 1999. 
22 wwunesco.org/Resumen del encuentro con el Presidente de la Repliblica de Benin, General 

MKerekou, I1 de Mayo de 1999. 
23 ~ w ~ ~ n e s c o . ~ r g / / ~ ) ~ t h i ~ u e  Universelle B la Lnmit-re de l'Experience Afncaine. Porto-Novo, 

RApublique de Benin, Bibliothkque Nationale, 10-12 Mai, 1999, (Cf. IV Conclusion). 
24 ~ ~ w . u n e ~ ~ o . o r g / A  Common Franiework for the Ethics of the 211' Century Yersu Kim, Divi- 

sion of Philosophy and Ethics. UNESCO. Pans, September, 1999. (Cf.§ILZ.a. The Parliament of the 
World's Religions)/ Universal Ethics from the Perspective of Religious Traditions. (Cf. BE. Values 
of World Religions). 
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la una 6tica de m'nimos, sino a una 6tica de 1n6ximos~~, que trasciende las necesidades 
humanas y reconoce sus potencialidades. 

Ahora bien, ipuede una seleccidn de expertos fundamentar una Ctica universal? iEs que 
10s miles de culturas que existen en el mundo sc encuentran representados en este debate? 
~ P o d d a n  lograr acaso esa representacidn cuando sus a priori difieren basicamente de 10s 
occ iden ta l e~?~~ .  La elucidacidn del concepto "universalidad" adquiere hoy una urgencia 
particular. Ya no sirve la filosofia occidental clisica, hay que explorar nuevos caminos. La 
Unesco reconoce lo que se apunt6 en la presentaci6n de este trabajo: "(Es) un hecho incon- 
trovertible la existencia de facto de una amplia gama de acuerdos acerca de valores entre 
las religiones, las culturas y las sociedades. (Sin embargo), la uoci6n de universalidad debe 
ser capaz de responder satisfactoriamente alas sospechas de ambiciones politicas necesa- 
riamente asociadas a esos proyectos universales" 27. De esta manera, se asimila lo mejor de 
la critica a1 etnocentrismo sin aceptarla en su totalidad, pues ello desacreditaria 10s pro- 
yectos universalistas. Actualmente, el empeiio de numerosos autores consiste precisamen- 
te en conjugar arnbas dimensiones, integrando la  diversidad dentro de un marco de  alcan- 
ce universal. 28 

m. Conclusiones 

Iniciamos este trabajo afirmando que la Mica intercultural es un hecho vinculado a la 
realidad -precaria per0 fActica- de la comunicaci6n entre culturas diversas a lo largo de la 
historia. Pensamos que el panorama ofrecido ilustra adecuadamente tal afirmacidn. 

25 Cf. G O N Z ~ E Z  DE CARDEDAL, 0 .  (1984). Esparia porpensar Salamanca. Cf. tamhitn: 
El poder y la conciencia. Madrid, 1985. Citados por A.Cortina: ~ t i c a  minima. Introduccidn a lafilo- 
sofiaprdctica. Tecnos, Madrid, 1996.5" ed. Pp. 158-159. 

nacionales, coordinadoior M.A.Bartolom6 y A.M.Barabas, Institute Nacional de ~ n t r o ~ o l ~ ~ i a  e His- 
toria, Mexico D.E, 1998. Cardoso se pregunta si el diilogo con 10s indigenas de Latinoam6ricapue- 
de satisfacer las condiciones ideales de una comunicaci6u libre de dominio, propuestas por Ape1 y 
Habennas. La respnesta es m b  hien un nuevo interrogante, pues "el diilogo estada comprometido 
pot las reglas del discuno hegemhnico" (cf p.39). A no set que 10s indigenas pudieran "institucio- 
nalizar una normatividad nueva" (ibid.). 

27 Cf. Ibid., gnI.5. Universality in Diversity. 
28 Cf. TAYLOR, Cb. (1996). "Conditions of an Unforced Consensus on HumanRights", Comuni- 

caci6n presentada en un Taller sohre Derechos Humanos organizado por el Camegie Council sobre  ti- 
cay Relaciones Internacionales en Bangkok, Marzo. Cf. tambi6n Ch.Taylor/V Muntahom: Roads to 
Democracy: Human Rights andDemocratic Development in Thailand, Bangkok and Montreal. Inter- 
national Centre for Human Rights and Democratic Development, 1994. Cf M.Walzer: Spheres of Jus- 
tice: A Defense ofPluralismandEqualify. Basic Book, NewYork, 1983. Cf tambikn: Thick andThin: 
Moral Argument at Home andAbroad Basic Books, London, 1983. Asimismo: "Notes on the Expe- 
rience of Universalitv". Comunicacihn inkdita. ~reseutada en el Seeundo Encuentro del Provecto 



iC6moji<ndamentar unn Ptica interculrural? 

Remont4ndonos a la Edad Media y atendiendo luego a la modernidad, hemos conside- 
rado algunas claves que han propiciado un aut6ntico encnentro entre 10s pueblos. Pero pare- 
ce que tras 10s excesos del imperialismo colonial y de las guerras mundiales ya nadie cree 
en 61. El postestructuralismo ha proclamado la descolonizaci6n, la critica a1 etnocentrismo 
y el relativism0 cultural se exigen reciprocamente. Ahora bien, la mayoria de 10s movi- 
mientos nacionalistas independentistas de mediados del siglo XX triunfaron gracias a la cre- 
encia en un fundamento humanista universal -en gran medida y paradojicamente difundi- 
do por Occidente-, que ha obligado a1 propio Occidente a la defensa de la libre autodeter- 
minaci6n de 10s pueblos. 

El descubrimiento y el consenso respecto a ese fundamento humanista es la clave del 
proyecto de una ktica universal que viene desarrollando la Unesco desde mediados de los 
90. Esta labor no s61o estA poniendo de manifiesto las dificnltades concretas en este terre- 
no, sino tambikn la realidad de una base compartida entre todas las culturas, sobre la cual 
sus miembros construyen relaciones politicas, econ6micas, sociales, etc. con 10s miembros 
de otras culturas. El anilisis de esa pragmAtica comunicativa ahorrm'a -sin dnda- a la 6ti- 
ca muchas especulaciones abstractas. 


