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l. 

Sobra decir que loa discursos filosóficos sobre la justicia global tienen que partir de 
la rulidad de la injusticia &loba! y responder por ellr:. Pero. vale la pena enfatizar que esto 
es t;:ierto tanto pan \oa niveles de kA cipc:ión .::omo pan lo. de evaluacióa. Podemos 
equivocamos en nuest:'O dil:g:n:WM:o de la situac:ión gIob.l (y sus c::onscocuem:iu loc'les) 
y, por esta 1'IZÓIl , equivocamos al proporcionar teorias DOlmltlvas al respc(to, Las Ieorias 
del "nacionaJismo elqlli(:alivo" (Pogge, 2002: 14),S) que ubkan las C8 ''$I' priDtipales del 
.ubdesarrollo en estados pobres y mal organizados I0Il un buen ejemplo, aunque tamb~n 
es importante ver que en ... les teoriu las CODlIidenciones deaaiplivu y nonnalivlll se 
ntmejen de un modo complejo, 

• t:....sayo """' ........ 1MIe oIl"'Of . '... .... :itKi6e Jo.nklta a""''' A. : 1: .M oId Grupo do 
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Ciertamente, ya es cosa del pauM la tpoca en que tenlamos. la mano una leona 
social critica que: proporcionara una consideración materialista hislÓrico-cientlfica de las 
~Iaciones capitalistas de producción y dominación que, al mismo tiempo, conllevara una 
historia namtiva de la explotación, asl como de (los pasos necesarios pulI) la errwJCipación. 
Sin embarao, el proyeclO de una IeOría c:rltica de la injusticia y la justicia global no debe ser 
abandonado, mientras ICngamoJ que enconu.r en nuestras reflexiones un "equilibrio 
reflexivo" (para usar el ~rmino de R..wls en un contex.to dif~te) entre una valoración 
critica adecuada de las relaciones transnacionaJes económicas y poUticas existentes y 
nO'· l1as estinw!u teorias ¡eoenles de la justicia y la nlOialidad.. Sólode esta forma ~ ',lOS 
constnlir una ,eOr/Q crl/iaJ Y PWJlUIO Ik lo injIuticiD asi como Ik lo jll.'iticiD global (Vel" 

Forst, 2001). "Realista" no lignifica aqul: al.le· ....... de la polltica prictica; si¡:niftea mis 
bien: en contacto con la realidad. 

1. 
En el breve argumcnlO que ligue, quiero contribuir ala li,ncbmeatlción nonnaliva 

de tal tcoria realista y c:rltica. Puesto que creo que es esencial ver que con respecto a las 
teoriu de la justicia global existe el peligro de una dlalkllClllk lo moralidad: ciertas 
aproximadones morales al problema de la pobreu St:Vt:P y el subdesarrollo no dan cuenta 
de la cuestión normativa real de la cual debían oeupane, porque no toman en considerw;:t60 
la realidad cconómioo-polltiea, especiaJmeote institucional de la injusticia piled· y pi b ente 
en el conlCXIO ¡too.! y, por lo tanto," convierten en teoriasfai.rm que en contn. de su 
inlCndón- velan en vC::t de exponer I .. ituación de injusticia global Lo máI importante es 
que tales lCOÓas convierten una injusticia en una situación mon1mcnte "mal''', UDI maJa 
aeción en un "estado" de maldad 

3. 

Para comenzar, le pido al lector que realice un CltperimcnlO mental. Hay una folO de 
S cburilo Salgado que muestn.1a mina de oro de Serra Peladaen Brasil (la foto fue mmpc a 

en la portada. del libro Pobreza Mundial y IJeredwj HwrtanOS de Tbonus Pogge)' donde 
usted puede ver un nUmero inmm$(l de IJabajadores. muy potnemente vestidos, subiendo 
la lIIonW!a con pesados 5ICO$ de lodo sobre sus hombros con la ayuda de pnmirivu 
C:I/ICIleru de madcta.. Mirando la rolO -los cuerpos encorvados de los trabajadores. la 
luÓed'd, el lw:in&mienlO de la situación-- usted se hace una idea de cómo debe ser 
IJabajar allí -una idea vaga. por supuesto, alejada del conocimiento y la Cltperiencia de 
cómo ea realmente. De todos los trabajadores. casi ninguno mira directamente a la cámara, 
con la excepción de un. persona, en el lado derecho de la foto. 

Trate de imaginar que ahora usted ea este trabajador, y puesto que yo DO ~ nada en 
particularlObrc l. mina de Sena Pelada, ima¡ine que usted trabaja en una mina como esa: su 
jornada Iabonl es de doce boras de IJabajo extremadamente duro y peligroso; dada SU pobre 
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educación y sus obligadones hacia otros en su familia que dependen de su salario, no tiene 
mb opción que trabajar alli , Usted es muy mal remunerado, de modo que apenas puede 
comprar oomida sufidente para usted y su familia. No tiene seguridad sociaL La compaiUa 
pertenece a un consorcio, parte del capital viene de pel'$Clnas y compaillas de su propio 
¡>al" pero la mayOf parte viene de otros pai ..... más ricos. Si uno fuera a escribir la historia de 
la mina. tendria que remontarle .la tpoca oolonial y mostrar en qué forma la.<¡ esU\lClUraS de 
la siru..ci6n eeoo6mica Ktual todavía reflejan lujerarquw de poder es',b\ecidas en lIquel 
enlOTlCa. Las ganancias de la mina, mostraria tal historia, se distribuym de una forma 
compleja b-llnefidando a propietarios, socios, al estado (impuestos), elitet; locales 
(IObomos), el(;. Pero. usted está tan lejos de una Njusta" remuneración por su trabajo como 
e. posible. 

Ahora imaglnese que usted recibe una cana de 1. recientemente establecida "Corte 
¡lob&I de justicia distributiva"; se le pide que jmsente su caso ante ella, la cw.l se encargan 
de que se hagajusticiL Usted esu, atónito y apenas p'tde Ci"r en su suene, esp!cialmente 
porque la carta de la Cone dice que no $610 su situación, sino la de todas la.<¡ personas eomo 
uSled mejoruá dada_la.<¡ tJligmciu de IajustieiL Muchos otros serin escuchados, por \o 
tanto, Y el resultado será potencialmente un nuevo sistema internacional. 

Por supuesto, a usted le preocupasi contarA con los medios ---especialmente todo el 
conocimiento necesario-- para presentar SIl caso de un modo apropiado y convincente, 
plltlto que aquellos que usted posiblemente aeusan de ser responsables de la injusticia 
uistente Iendrán pmbablemnte medios mucbo mU -llficienlc5 para presentar su hiSlOria. 
Pero la oone \o lrIIIquiliza: k pmpoccionari WII pan cantidad de 105 mejora le6rioos 
JQCif,1es Y morales para pruentarsu Clsn Los científicos sociales son los que comienzan y 
hacen su mejOf afue.zo por reeonJtruir la situaci6a económica y política rel-llvanle para 
usted; incluY-llo la dimensión histórica y las relaciones actuales de poder, desde la situación 
-IIn su país natal hasta la esfera internacional, incluyendo 101 ttrminos actuales de inlollrcambio, 
-111 mercado de oro, y as! sucesivamente. El resto del trabajo -liS realizado por ellpollrtoll eo 
justíei .. consultados por usted, que defenderán su caso. 

El día de los procedimientos en la corte llega. El juez global inicia las audiencias, 
usted es presentado y su abogado defensor oomimu.' El primero presenta su caso de 
forma hu_irDriD. Argwnenta que es un deber moral innepble que todo ser humano que 
po5ea los recuJ1iOS relevantes (en grmo suficiente) ')'\Ide I otros que atin en iltcelIidad 
severa, -II$to 01/$, que carecen de los bienes necesarios plllla satisfacción de: las IlCUsidades 
humanas bbicas: comida, vivi1:nda, salud y, tambi4!o, una educación mínima. ÉI 5C~l la que 
hay algo de desacuerdo en tomo. ala lista de bienes búicos, pero si uno los definiera de 
un modo minimo, podría fonnularse una lista generalmente acepu.ble . Tambi6i enfatiza que 
asegurar que todos los seres humanos sobre la tierra sean lCsca"dos de las condiciones de 

I Pata Io&ror una CWICIeri ... iO+ In-. Y m i'i .......... pcoitioo ... de .... """&' '""1, loe ni ...... ~ 
con \os lOlIricos KiUln que ddí .............. ~. 
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vida que implica la ralta de estos bienes es unI exigencia de solidaridad humana y ayuda 
mutua --no tanto unI cuestión de dcrcchos, por ejemplo. 

Sin embargo, aún si usted piensa que el abogado ha dicho WI& cantidad de COS&$ 

importantes &cerca de lo malo de estar en una mala situación, usted tiene: la impresión de que 
$U ronna de pld~ntar el caso no es nada n:k:vanle. Normativ&mCnte, ~I ni siquiera ha 
utilizado La palabra "jUJlicia" o, en este caso, "injusticia" e institucionalmente, ni siquiera ha 
comenzado a ocuparse del problema que rea1mc:nle define $U situación: la explotación 
ccoa6mica y la impotencia politica, porejemplo. AsI que usted le ~e a su abogado y 
lo releva del deber de reprcsenwlo. 

La segunda abogada cn:e saber cu!l en. el error del primero y presenta su caso de 
WI& forma nUl7W1Ilsla. como ella pn:flCn: llamarlo. Usa la retórica de la justicia, aunque 
argumenl& que La jUJlieia no se tnl& de comparar los bienes que tiene: una persona con loo 
de oto; mAs bien cn:e que lajusticia se trata de que cada pel$DllI. tenga ''sufieiente'' de los 
bienes necesarios para una vida buena y deccnle, tal eomo se define por una lista de 
ilCCCSidadcs y eapacidadcs bésieas -según estándares ''absolutos''. De acuerdo ron ella, 
el respeto moral básioo por todos y eada uno de los seres humanos requiere de una 
distribueión o redistribueión de bienes: una preocupación moral por una vida humana 
"digna". 

Una vez mAs, usted puede prcguntatse &cerca del uso del ~rmino "justicia" aqul y, 
de hceho, unos cuantos de los oolcgas de la abogada que tambitn se llaman a si mismos 
"humanistas" no ercen que este sea un argumento de justieia sino uno de una naruraleza 
moral distinta. De eualquiet modo, usted todavía piensa, tal como en el planteamiento 
humanilario, que estt: argumento en su nombre es irrelevante. En primer lugar, porque la 
injustieia de su situación, tanto hislÓriea como presente, la realidad de la explotación y la 
dominación, no han sido abordadas realmente y, en segundo lugar, porque las políticas 
redistributiYIS que se sugieren eiettamente tratan de mejorar su situación - aunque 
fundamentalmente no se proponen eambiar la estructura politiea y eeoDÓmica que condllCCll 
a ella. De hceho, probablemente se establceerán institueiones alternativas en las euales 
aquellos que están en el poder seguirán en el poder, aunque ahora tengan ciertas tareas 
humanitarias. Usted todayla depende de ellos, pero ahora como un recipientt: de bienes 
Wsieos. Y, tal eomo usted ve las oosas, esto es!! muy lejos de un lnUo respetuoso de su 
dignidad. As! que usted leude al tercer abogado, quien parece entender. Y, e fectivamente, 
~te time una comprensión eI&nI de la difcreoeia entre la esfera nonnativa de lajusticia o los 
dereehos humDfIOS, por un lado, y la esrera de la ayuda humanitaria, por el otro, y tiene duo 
que $U caso tiene que ser eomprendido en ttnninos de la primen. categorfa. AsI pues. no se 
hace ninguna apelación a la solidaridad humana o alguna noeió .. vaga de la dignidad. sino 
• los estrictos deberes de la justicia y a las obligac:ionc::s de los derechos. Los derechos 
hlll!WlOll univeruJes, diee el abogado mond, se basan en los intcresc:s básicos de los &emi 

humanos, entre ellos está el derecho a la subsistencia, fundamcntadoen un heeho innegable 
de la neeesMad humana ~natural". Sólo dentro de eontextos nacionales mú lesbingidos 
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cree posible cualquier 0Ir0 reclamo a La justicia dutributiva y también consKSert que la 
IIIli,facc ión de los derechos de lu!Ja:istencia es una cuCllión de su!Ja:idiareidad. Por lo 
tanto, dice que e l principal deslinatario de sus reclamos es !III propio gobierno, el mis 
importante espacio de mclSo y e injusticia. 

Usted está de lCVttdo en parte con este último punto, pues los científicos sociales 
le han explicado. usted cómo IU ,obicmo Y Ju elites locales se benefician de La forma en 
que tnbf,ja La mina de 01'0. Sin embat¡o, lIStCd piensa que esta bistoria es insuficiente en 
tbrninos lanto normativos como emplricos pues le fallan otr1III panes del cuadro emplrico, 
tales como el papel de Ju compaftw e:lUrllljeras. gobiemo-.acucrdos internacionales, entre 
olrOl - y la forma en la cual los poderes extranjeros apoyan a su gobierno y el poder que 
~.te tiene sobre usted. Y, mú que con eso, usted eslj en desacuerdo con la fonna en que La 
justicia el! truncada en esta historia y reducida ya 5e* a 101 derechos humanos mlnimos o • 
cuestiones mlcmlS de las sociMades Pues La justicia, usted puede pensar, ,enenlmente 
consiste en establecer CStNcruru justificadas de re[acioDCS sociales, y enlooces lot 
cootcxtos de La justicia no pueden JCf separados de la fonna propuesta aqul. Quim le debe 
qui a quién liene que JCf explicado dentro de un marco de referencia mú amplio y mú 
complejo. De modo que usted le a¡radeI;le • este abogado y se dirige a 0Ir0. 

Este cuarto abogado enfatiza el pmllO que usted tenia en mente y disiente de la forma 
en que la justicia huido bifurcada en~ justicia inlttnlcional tenuc (thin) y jlUlticia naciooal 
densa (thick). Él cree que hay que apelar a la justicia siempre que apare~an graves 
desi¡ualdades de poder Y de distribución de biC"IICS y, cJuamente. cree que btIs aparecen 
a ruvel global; ademh, argumenta a faVQf de una oomprensióo mis unplia del "eslándlr 
mlDimo de vida" como un criterio ceotral de justicia, 151 como a favor de un deber univ<. ul 
de establecer instituciones para La reaiiucióll de tal justicia mlnima. 

Elllfgl1lDCDto de La justicia g1oba1le suena bien, debido a ciertas responsabilidades 
de Ju lOCiedadC$ occidentales, especiabnente por babel' ti do y continuar una situación 
de injusticia global y, dada su mala situación, ta¡"noción tenue del florecimienlO humano" 
de COf1e uniV<JSalista es atractiva. Pero aún asl, usted podtla florecer much.o mb ai 51.1 deseo 
básico dejNsticia fuese satisfecho en primer lugar, no,()\o ~¡biendo ciertos bienes que 
mejo¡:e ...... viOlo sino sabimdo que el sistema accual de injusticia sen modifICado institucional 
y estructummcnte -dando lupr a un sistema en el cual usted ya no sert UD mero ¡uxptor 
de bienes. Usted i¡no .. si el resultado de un sistema mb justo consistirÚI entonces en la 
lista mlnima de bienes que le le: propuso antes pc:ro considerando \o que 101 dentlflCOS 
lOCiales le dijeron sobre la liquen material en la lima, usted confia en que serA mb que 
minima. Sea como fuere, lo primero es convertirse en un agente de justicia, no sólo en un 
reclple"te de justicio. 

El juez de la corte alD sus uju en cuanto oye esto, pues esto tammm podi la ser una 
ofensa conlR la autoridad de La corte. pero, k da a usled una última oportunidad para 
escoger un abogado apropiado. 
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El quinto abogado pertenece a una fiooa de abogados igualitaria. Él argumenta a 
favor del principio según el cual toda distribución de bienes ha de ser genel almcnte justificada 
de foooa recíproca ante todos aquellos afectados y no ve ninguna diferencia significativa 
entre los contextos nacionales y e l contexto global de justicia. Sobre la base de una 
"presunción B favor de la igualdlld~. todos los bienes tienen que ser distribuidos 
equitativamente, al menos en la medida en que no haya otros argumentos (derechos de 
propiedad, por ejemplo, o nociones de recompensa basadas en el esfuerzo individual) que 
induzcan a una distribución diferente. Esto hace que el alegato del abogado sea un poco 
dificil de entender, pues no es claro qu6 tipo de igualdad queda una vez se adopte la 
prioridad de otns consideraciones. Pero el igualitario está muy convencido que de ahora en 
adelante su situación mejorad sustancialmente. 

Usted puede creerle esto al igualitario y aún tener reparos. Pues en su declaración el 
abogado no mencionó una $Ola vez los hechos de la injusticia pasada y, mú que eso. no 
habló acerca de la estnK:tura institucional de la maquinaria ~istributiva que se sigue de su 
argumento. Su preocupación es, otta vez, que usted será lnitado como un mero recipiente de 
bienes, no como un agente de justicia, esto es, como un agente autónomo e igual, un sujeto 
cooperante en la producción de bienes y en las instituciones poJ[ticas que supervisan la 
forma en que se producen y distribuyen los bienes. Una vez más, usted teme que no se 
aborde la injusticia concreta de su situación ni los medios institucionales para cambiarla 
estructuralmente. 

4. 

Dejemos hasta ¡qullos procedimientos de la corte. Pues, si este eKperlmcnto mental 
litnC algún valor, puede ayudamo& a ganar una importante COIllpmlSión de las Cltigcncias 
de la justicia en el conteKto global actual. 

I..&justicia, ciertamente, ha de ser entendida como una parte de la moralidad, pero 
como una parte espocial. En un contexto de jusli<:ia como el que tenemos, reempluarla por 
0UlIS partes o aspectOS de la moralidad -ayuda humanitaria besada en la solidaridad hUlIWla, 
razonamiento consccuencialista, consideraciones teleológicas, etc.- o por una noción 
truncada de justicia es un error. Es incorrecto, por ejemplo, convenir un reclamo de justicia 
en una petición de "ayuda" basad" en la benevolencia o en un deber mDnll "impeñccto". 
Esto nos ciega ante la situación real. tanto empírica como normalivamente: sus causn, sus 
efectos, las responsabilidades que conlleva, las obligaciones resultantes, las necesarias 
consecuencias institucionales de un cambio estructural. Es aquí donde estoy de acuerdo 
con una de las apreciaciones centrales de llJomas Pogge, que escribe: 

H .. u ahora. el debate rnonI se ha eafocado principal"""'!e .... el ... ""'lO el CIIaI tu 
oociedodeI Y tu pcnorw próoperu tjnwn obtipcioftes de .yudar • "....,. <lile csIlJI ea """ 
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si~ peor """ la de ellos. Alaunoo II<1IHiII laica oblipcioan, otnII aIepfin """ átu 
J(ItI ..... y oige:d1o!5. Ambos Iadoo dan por _'oda licilmnue q ... es e:d cumlO bmefutorn 
P"'"Ci.les que .,tamot; moralmente ,.,I..,íollldos «cII loo hombrieo!os d. OU'OS polseo. 
Es!o el cierto ..... tu .. l .... n! • . !'c.o el d.bo!. ignora el hecho de '1"" !ambi~n .. tamos 
... I",'""a"" _y mU lignificalÍvl/IIeIl_ COI! ellOl en la medida al q ... respaldamos y 
1101 bncfic'*"'o' de WI ord ... ¡loba! iu!irucíoll&l q ... «»Imbuye au.wociah"..,,., a ou 
mi .. ri. (2002: 117). 

Lo que Pogge critica aquí es un ejemplo de lo que yo llamo una "dialtttica de l. 
moralidad": un buen argumento moral en el lugar equivocado puede convertirse en su 
opuesto, en un velo de la injusticia que trata de .liviar o superar. ~, sin embargo, que 
desde esta perspectiva .lgunos de los lfgurnentos de Pogge acerca de una "concepción 
tenue del florecimiento humanoH como un "criterio central de la justicia btsica" (2002: 365.) 
.1 cual .Iudí en mi experimento mental parecen problemiticos. Estos argumentos hacen 
parecer que lo que e1tige la justicia esencialmente es conceder tal" estándares mínimos. Por 
supuesto, la justicia. eltige esto también, pero de otra forma., como parte de un euadro mis 
amplio, no como un sustituto de ellL 

Tal clllldro debe panir de una teorfa empirica del contexto global de las n:lacioncs 
potlticas y económicas ---una \e(lria critica del status quo de la injusticia, por lUí decirlo. 
Debe ocuparse de la historia de la situación actual y de los facton:s responsables por ella de 
la mejor forma po!lible, y necesita conectar esta historia con una adecuada representación 
de la situación actual que ha de ser descrita como una situación de injusticia en vez de una 
de pobreza (que tambH!n lo es). No es sólo que los pobres CQretcwr de los medios necesarioo 
de subsistencia, sino que ellos son prWados de tales medios en situaciones de dominoÓ.m 
mulriple. En una compleja red de poderes, diversos agentes influyen en las acciones de 
otros, de modo que algunos de ellos se benefician, mientras que otros colectivos o 
personas se benefician muy poco o nada. Las compaiUas transnacionales dominan las 
elites nacionales en un pais en desarrollo, mientras que estas elites -otra vez en múltiples 
situaciones de rivaJided dominan partes de la Ciudadanía, las euales pueden ser fon:ada. 
entonces a tnlbajar bajo condiciones como las que se describieron en la fotografia de la mina 
de OJO. 

Es mas, una presentaci6n critica de Ja injusticia/justicia como ésta debe conectar el 
aniUisis de Ja e~plotaci6n econ6mica y la dominación política con la eltigencia de cambiar 
esta situación: con e~igencias de equidad económica y una justa distribución de las ganancias 
y con la eltigencia de instituciones democr.\tk:as que ejerzan un poder legitimo local, nacional 
y transnacionalrnentc. Esto es 10 que cltige la justicia: no una maquinaria más o menos 
extensa de redistribuci6n sino un cambio estructural y duradero en las instituciones de 
producción, dislribuci6n y toma de decisiones políticas. Aliviar la injusticia por medio de 
politicas de redistribuci6n es algo bueno, pero no es suficiente. No cambia suficientemente 
la situación de injusticia, hablando normativamente, pues los recipientes de bienes 
redistribuidos siguen siendo "meros" recipientes, lo cual todavia es un signo de ser 
ciudad-nos pasivos, de segundo orden; y hablando institucionalmente, tales medidas no 
son suficientemente profundas. Dejan intacta la estructura de poder dominanle. Las políticas 
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rcdistributivas, y. sean humanitarias o igualitarias, comiellZlUl por el exllUllO equivocado: 
en el extremo del Mresultado~ de un sistema injusto, pero al alterar el resultado no cambian el 
sistema. Para derribar un sistema complejo de injusticia, se ncocsita empezar con laprimera 
CIU1$tión di! Justicia: la cuestión de la distribución del poder. El poder, entoDCeS, es el más 
Wsico de todos los bienes: un meta-bien de la justicia social. y polltica.. Si usted DO cambia 
el sistema de poder, usted DO cambia realmente la situación de injusticia. 

5. 

En este punto, uno podria objetat plausibkmenle que:, en realidad, euecemos de lo 
que parezco prauponc:r en mi ar¡umento, a saber 1) una leona CODfiable y DO rontrovenial 
del status quo global, puesto que tales teorias son cuestionables, en pane u.mbi~n 
nonnativamcnte: no pan:ec existiruna descripción "neutralH

• Y uno podria replicar tambim 
que 2) pan. des ., ibit crfticamente una situación como " injusta", necesitamos tener primero 
una noción incontrovertible de justicia. Pero, una vez más esto parece estar filen de lugu. 
Es mis, parece que para encontrar una tenemos que empezar por uno de las CiDCO 

planteamienlOri que acabo de criticar. 

Hasl. cieno punlo, concedo ambos argumentos: no tenemos un. teoria no 
cuestionada del sislema mundial .cw.al y pasa tener una teorfa de la injusticia global, 
necesitamos una concepción de justicia que cuente con validez universal. Y esto DO parece 
estar en el bomonte. 

Pero, en ciena medida, también estoy en desacuerdo con ambos argumenlOri: para el 
propósito de un análisis del "orden mundiar actual, DO necesitamos una teorfa neutral 
desde el punto de vista de Dios y tampoco necesitamos una noción muy específica de 
justicia. Para distinguir las desigualdades de poder más imponantes, ya sean po[!ticas ° 
económicas. UDO sólo necesita mirar cómo son \as cosas: ¿qui~n tiene más poder en las 
instituciones tnmsnacionalcs tales como [a Organización Mundial del Comercio, qui~n 
detennina los términos de comercio y decide dónde y cuáles inversiones se hacen, c((;.?, 
¿cuál es la actual distribución dc recursos y qui~n los usa y se beneficia de ellos? Y asl 
sucesivamente. Tambi~n se puede partir de las Mhistorias" locales--como La de la mina de 
oro en mi ejemplo. PII1lI comprender cómo funciona tallistema local y cómo esa inmerso en 
un marco internacional DO se necesi,,- una teorla de fondo totabnente unificada: sólo se 
necesita saber la forma en que \as cosas se han desarro\lado y funcionan. Pero, ¿qut! pasa 
con 1, noción de jw¡ticia que be estado "saMo?, ¿es talvez muy amplia y exigente? La 
respuesta es que puede ser exigente en sus consecuencias pero su núcleo conceptual es 
muy modato. Pues su principio cenlnll es un principio de jll$/ificocilm: la justicia exige 
que toda estructura social y política básica se justifique con argumentos no rech,rables 
reciproca y generalmente ante tOOOIi aquellOli a quicnes se les apl ique; por 10 tanto, si 
podemos hablar propiamente de orden trans.nacional como una atructura básica de justicia 
-o que .1 menos occesita justicia--- aún una más tenue en comparación con los contcxlOri 
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nacionales, la estnLCtunl bisica transnacional tiene que ser lde<:uadamcnte justificada lI\te 
aquello.! que están sujelOs a este orden (para lo siguiente véase Fors!, 2001). 

La primelll dcmll\da de justicia, o justicw fime/omento/, por lo tanto. pide una 
Utrw:luro bOsial de justlflcacióll adecuada ---para alCll\:u.r (idealmente) una j usticio 
márima: uno ufn¡cluro básico rompIf!f_1Ile juJllf.c(l(/(,. La principal tatea de la justicia 
na de ser, en primer lugar y lI\te todo, csubleceT tal cslfuclura f'undamcntal de j UStifiClCión. 
Aqul una vez mU, la cuestión del podw aparece COIl'IO Ja primera cuestión de la justicia. 
Pues lo primero es invnlilllT cómo podria establ~rse una esuuClura equitativa de 
justificación tanto a nivel IIldonal COIl'IO a nivel Irlnsnaciollll. Y, desde ue ingulo, la 
cuestión de las c'p'cidades Y loa funcionamientos necesarios pan la participación en tales 
discursos reaparece, aunque ahora en una perspectiva muy espec ifica, lilada internamente 
con el problema de institucionalizar una estructuno de j ustifKlCión equitativa y justa. Asi 
que ninguna de las cuestiones normativas o emplricas (razonablemente) disputad" del 
cuadro mis amplio de jU$licil o injusticia es respondida por una autoridad o un razonamiento 
a priori : más bien, todo aquello que no esté implicado como presupuesto de una estructura 
equitativa de ju5lificac}6n ha de ser discutido dentro de in5lituciones q ue deben ser 
csuble<:idas pan reali:u.r UnnillOl equitativos del discurso y la negociación nacional e 
internacional. Por tanto, esta "justicia mínima" o " fundamental" no es tan mínima despun 
de todo; pero no es tampoco una noción de just ic ia que patemalistamente diga lo que Ja 
justicia nWcima signiflClria. 

Sus principales ideas IOn, primero, que IUnque no tellemos (y, dada la iDCvitable 
coDCltión entre las puspeaivas empine. y !IOffilaliva, tampoco podemos tener) una tcoria 
social no cuestionada de las reJadoncs transftIcionaJes, 5abemos que elsisfema acruaJ esti 
muy necesitado de justifICación y debcriamos luchar por el esablecimienlO de relaciona en 
las cuales puedan tener lUla!' realmente taJes justificaciones. Y. en segundo lUla!', esto no 
.5610 le hace justicia al. injUilida pasada y presente inOigida a aquellos que viven y lnlbajan 
en condiciones como lasde la mina que mencion~; también ll ama nuestra atención sobre \as 
raicH reales de la injusticia y los med ios institucionales de cambiarla. Las institucioTICs 
fund.lmenl.llmentc jusla$ 5irven para hacer efectiva ID fotm .. Iwcio ti mejlJr" DrpmenlD: 
obligan a aquellos que 5C benefician de la silUaCión ¡lot.l actual a u pl icar porqué deberla 
ser asI. Es importante que csu. fucru _ ejcrtida por aquellos que padcun (o hll\ padecido) 
la uplotación ccon6micro y Ja impotencia política; tlllM tienen, di¡ámoslo asl, un dctttho de 
veto discursivo en blla debates. Su historia. bien contada, seri decisiva para precisar q~ 
uile la justicia. En tercer IUlar, en términos nonnativos, este es un plll\tcamienlO que 
reclama plausiblemente que se parta de la di¡nidad de los SCrc:5 humanos 00100 agentes, 
como personas que no estin sujetas a estructuras de poder injustificables que ellos no 
pueden influir. Tal plantcamicnlO respeta la dignidad de seres autónomos que noJOn vistos 
y. COIl'IO objetos de injustida o de ciertas pollticas rcdistributivas de justicia. Son vistos 
como personas moralcs con un derecho W¡ico D IojuslijU:ocióll que tiene un signiflCldo 
rcaI institucional en este eonlUlO (véase Forst, 1999). 
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6. 

Volviendo a mi experimento mental, e$IO significa que la autoridad de las noonas de 
justicia no descansa sobre la perspectiva de uno de los teóricos monJes mencionados, ni 
simplemente sobre aquella de nuestro trabajador (como 10 supuse pucialroente panllos 
propósitos de este argumento), ni sobre un juez global (como tambi~n asuml 
provisionalmente): todo reclamo a la justicia que vaya mis alli de lajusticia fundamental! 
mínima -que no es tan mlnim.a, como he enfatizado, puesto que establece un sistema 
eficiente y equitativo de justificación y proporciona a las personas (y a los co1ectivos) los 
medios neces,rjos pars este propósito- y se dirija a la justicia máldma (que es una idea 
regulativa) tiene que superar la prueba del 11IZOnamiento emplrico y normativo, tambjin en 
unadimensión diacrónica. Esto requiere, ciertamente, de un complejo a=glode instituciones 
y procedimient05 discursivos; sin embargo, si una estructura btsica "mlnimamente" 
equitativa de justifiCIICión estuviera en el lugar de las asimetrias de poder actuales. el progreso 
mis importante se habrla logrado ya. 

Obviamente, dado el hecho de la "dominación múltiple", corno la U~, bablarde una 
sola "estructura de justificación" (justicia fundamental) o de una sola "estructura básica 
justifICada" (justicia mb.ima) puede serengañoso; pues las estructuras y contextos locales, 
nacionales y globales están enttetejidos como contextos de injusticia y de justicia. No 
puede haber justicia global sin justicia interna, y viccversa. Esta compleja conexión, entre 
otros factores, hace muy dificil alcanzar Iajusticia. AsI que la lucha por la justicia debe tener 
lugar en muchos frentes y puede tomar mucbas foonas; mas la idea de justicia sigue siendo 
siempre la misma y necesita mantenerse libre de otras consideraciones morales: establecer 
estructuras sociales básicas verdader:amente justificables entre persoDa.'!l que sean agentes 
aulÓlIOmos en varios contextos de justicia. 
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