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LA SEMANTICA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

IGNACIO ARA PINILLA 

No es, desde Juego, un descubiimiento reciente la constatacidn de 
que los derechos humanos se constituyen como una nocion de caracteres 
indefinidos, o , por lo menos , imprecisos. Y es que cobra pleno sentido 
al respectola doble afirmacion de Marcel Pre lo ten l a s Journeesd ' e tudes 
de 1949 de 1'Association Francaise de Science Politique al indicar que 
"si, por una par te , esextrario que en polftica tenga una palabra un tinico 
sentido, es , por otro lado, frecuente que el termino adecuado no recubra 
una noc!6n precisa" (1), 

Se podr ia , c ier tamente, discutir acerca de la naturaleza de los dere-
chos humanos . Pero CTeo que constituye un lugar comun en la actuali-
dad , a la hora declar if icarsu concepto y con independencia de los diver-
sos juicios que la misma haya podido merecer (2), su caracterizacidn 

(1) Marcel Prelot, Les probiemes du vocabuiaire poiitique, Association Francaise de 
Science Politique. Journees d'etudes des2fi et 27 novembre 1949, Lespartis politiques, Le 
vocabulaire politique, le role des croyances economiques dans la vie politique, Fondation 
National des Sciences Politiques 1949, pag. 102. 

(2) Vease al respecto, la polemicaentre Gregorio Robles, Andiisis critico de los supues-
tos tedricas y del valorpolitico de los derechos humanos, en Rivista Internazionale di Filo-
sofiadel Diritto, 1980-3, pags. 479-495, reproducidoen Epistemlogiay Derecho, Ediciones 
PirSmide, Madrid, 1982, pags. 253-268, especte. pags. 263-265 de esta ultima edicion y La 
idea de ios derechos humanos como representacion mitico-simboiica en Epistemoiogia y 
Derecho, cit., pags 263-310, especte. , pags. 288-290 y Gregorio Peces-Barba, Los dere-
chos fundamentales en la caltura juridica espaiiola, en Anuario de Derechos Humanos del 
lnstituto de Derechos H u m a n o s d e la Universidad Complutense, num. 1, 1981, p&gs. 169-
253 (la cita en nota 185, en pags. 237-238) y Nuevas refiexiones sobre ia teoria democratica 
de la justicia. Los derechos fundamentales entreia moral y ia poiitka, en Anuar iode Dere-
chos Humanosde l Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense, num. 
2, 1983, pags. 331-345 (lacita en nota 1 en p£gs. 334-335), lextoparcialmentereproducido, 
sin incorporar la mayoria de las notas, tampoco la antes referida, bajo el rotulo Les droits 
fondamentaux: enlre morale etpoiilique, traduccion francesa de Marc A g i . e n l a o b r a c o l e c -

Cuadernos de ia Facuttad de Derecho, 16 (Patma de Mallorca 1988). 



10 I G N A C I O A R A FINILLA 

como una nocion esencialmente politica (3), en la medida en que su fun-
damento depende estrechamente de las fluctuaciones del consenso, que 
pasa a convertirse asi en autentico modulo de justificacibn material (4) 
en una perspectiva que no puede ya reducirse a espacios politicos limita-
dos, para adquirir una dimension universal (5). 

No obstante, 1a caracterizacion politica, y, por consiguiente, variable 
de los derechos humanos no ha impedido que , paradojicamente, se tien-
da, cada vez mas , a tomarlos en consideracion "al margen de las ideolo-
gias e inclusodel debate politico" (6), de tal m a n e r a q u e , correctamente, 
se ha podido senalar que estos han pasado a ser un "elemento constituti-
vo de nuestra civilizacion" (7), o que la conceptualizacion de los dere-

tiva Pourtes droits deVhome, Melanges en rhonneurde 1'Association pour le Developpe-
ment des Libertes Fondamentables, Librairie des Libcrtes, Choisy-Le-Roi, 1983, pags 89-
104. 

(3) Asi senalarii Gregorio Peces-Barba, Nuevas reflexiones sobre la teoria democratica 
de lajusticia. Los derechos fundamentales entre la moraly !a politica, cit,, pag, 333, version 
francesa.pag. 90 ,que: "quiz i sunode losequivocosque masdanohan producidoa lacausa 
de los derechos fundamentales sea el de su concepto, su vcrdadera situaci6n, que hay quc 
analizar entre la moral y la politica". 

(4) En este sentido, refiriendose al consenso como fundamemo del poder y del dere-
cho, seiialara Gregorio Peces-Barba, La Constitucion espanola de 1978. Un estudio de de-
recho y politica, con la colaboraci6n de Luis Prieto Sanchis, Fernando Torres Editor, Va-
lencia, 1981, pag. 17 que "con la idea del consenso, lo mismo que con la ideadel contrato 
social, se pasa desde el plano de la justificacion formal a la justificacion material y de con-
tenido, aunque no de carScter absoluto sino historico y suficiente para un determinado 
tiempo cultural", Observese al respecto, la distinckin entre consenso democratico y con-
senso individualista en Werner Becker, Los significados opuestos del concepto de consen-
so, traducci6n al castellanode Carlos deSantiago, revisada por Ernesto Garz6n Valdes, en 
la obra colectiva Derecho y fitosofia, compilada por Ernesto Garzdn Vakhis, Editorial 
Alfa, Barcelona, 1985, pags. 59-70, Habria que considerar en este punto tambien los termi-
nos de la pol^mica sobre la relaci6n cntre l o e t i e o y loprocedimental entre Andrcs Ollero, 
Consenso: cRaciona!idad o legitimacion?, en Anales delaCatedra FranciscoSuarez, niim. 
23-24,1983-1984, pags. 163-182, espectc. pag. 181 y El iasDiaz , La justificacion de la demo-
cracia, en Sistema, num, 66, mayo 1985, pags. 3-23, especte. , pag. 11. 

(5) Compartimos, en este punto, la tes isde Nicolas MariaL6pezCalera, Introduccidn 
ai estudio del Derecho, Granada, 1981, pag. 157, para quien: "La existencia de esos dere-
chos no estS condicionada absolutamente por la conciencia particular de un individuo o de 
un pueblo. Que un individuo o un pueblo no tenga conciencia de esos derechos -precisa-
mente porque se les ha negado algunos fundamentalisimos-, no quiere decir que no exis-
tan, En la actualidad puede apelarse a unaconcienciasocial mas amplia que la circunscrita 
a un determinado espacio politico. Hoy hay ya - no como en otras epocas- una conciencia 
y consenso casi universal - con todas las limitaciones que se quieran - sobre lo que son y lo 
que significan practicamente los derechos humanos". 

(6) Pierre Mertens, Les droits de ihomme au coeur du dibatpolitique, en Revue Inter-
disciplinaire d'Etudes Juridiques, Facultes Universitaires Saint Louis, num. 6, 1981, pag. 
55. 

(7) JanosToth, Lesdroits defhomme etia th&oricdu droit, en Rene Cassin Amicorum 
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chos humanos alejada de Ias luchas politicas y electorales se presen ta , 
desde luego, como un patente "signo de los t i empos" (8). 

Parale lamente , esta sustantivacion de los derechos humanos ha com-
por tado ta correspondiente cuestion acerca del Ienguaje que los expresa 
(9), sin que tampoco hayafa l tadoquien ha senalado que aquellos provo-
can, sin mas , una "descomposicion del lenguaje del de recho" (10). 

Conviene precisar, sin embargo , que , cualquiera que fuere el juicio 
valorativo que aplicaramos a la expresion, este vendria subordinado en 
cuanto a su repercusion en retacion al que merezca su significado, (11) , 

Discipu.loru.rn Liber. Voi. IV. Methodologie desdro i t sde i 'homme, Institut International 
des Dro i t sde l 'Homme, Paris, pag. 83 . 

(8) Christian Deiacampagne, Laplacedesdroitsdt ihomme dans la phiiosophie, e n la 
obra colectiva Pour ies droits de Vhomme, cit., pag. 297. 

(9) N o parece que exista un criterio uninime a !a hora de determinar la expresidn apli-
cable a nues troobje todees tudio . Coincidenaqui , juntoa iaexpres ionderechoshumanos , 
denominaciones c o m o d e r e c h o s fundamentales, derechos naturaies, iibertades individua-
les, derechos fundamentales de la persona humana, etc. En general, me parece aceptatrie 
la tesisde Enrique P. Haba, Droits deihomme, libertes individueties et rationalite juridique 
(quetques remarques m&hodotogiques), en Archives de Philosophie du Droit, Tome 25 , 
1980, pags. 325-244 (artfculoque reproduce, con l igerasvarianteseloriginalencastel lano, 
Derechos humanos, iibertades individuales y racionalidad juridica. Algunas observaciones 
dc orden metodoldgico en Revista de Ciencias Jurfdicas, San Jos£ de Costa Rica, n D 31 , 
enero-abril, 1977, p igs . 159-180), en el sentido de distinguir el campo de la facticidad (li-
bertades individuales), el de ia normatividad (derechos fundamentales) y el del valor (de-
rechos humanos), En relacion a esta cuestion pueden consultarse ademas los analisis reali-
zados, entre nosotros, por Manuel Atienza, Derechos naturaies o derechos humanos: un 
problema semdntico, en la obra colectiva Politica y derechos humanos, Fernando Torres 
editor, Valencia, pags. 17-18, e Introduccion alDerecho, Editorial Barcanova, 1985, pags. 
165-178, especte. pags. 167-168; Jose Castan Tobeiias, Losderechosdelhombre, 3 a e d . re-
visada y actualizada por M" Luisa Marin Castan, Instituto Editorial Reus , Madrid, 1985, 
pags., 7-11; husebio Fernandez, Ei probtema det fundamento de los derechos humanos en 
Anuario del lnstituto de Derechos Humanos de ia Universidad Complutense, num. 1, 
1981, pags. 76-77, reproducido con algunas modificaciones en Teoria de la justicia y dere-
chos humanos, Editorial Debate , Madrid, 1984 (la cita en pags. 77-78 de esta tiltima edi-
cion); Nicolas Maria Lopez Calera, Introduccidn at estudio del derecko, Granada, 1981, 
pags. 145-146; Gregorio Peces Barba, Derechos fundamentales, Servicio de Publicaciones 
de !a Universidad Complutense, Madrid, 1986, pags. 13-14, Antonio Enrique Perez Lufio, 
Delimitacidn conceptual de tos Derechos Humanos, en Derechos Humanos, Estado de De-
recho y Constitucidn, EditorialTecnos, Madrid, 1984, pags. 21-51 y Los Derechos Funda-
mentales, Editortal Tecnos , Madrid, 1984, pags. 44-47. 

(10) Michel Villey, Note critique sur ies droits de Vhomme en Sonderdruck aus Euro-
pdisches Rechtsdenken in Geschichte und Gegenwart. Festschrift fur Helmut Coing zum 70 
Geburststag. Herausgegerben von Norbert Horn in Verbindung mit Klaus Luig und Al-
fred Sollner. C.H. Beck'sche verlagsbuchlandlung, Miinchen, 1982, pag. 701. Para una 
consideracirjn mas detalllada de este problema, vease, dc este mismo autor, Le droitetles 
droits de ihomme, Presses Universitaircs de France, Parfs, 1983. 

( I l ) C o m p a r t i m o s , de esta manera, l aop in ionde Eduardo Rabossi; Teorlas del signifi-

http://Discipu.loru.rn


12 I G N A C I O A R A PINILLA 

ya que el caracter convencional que corresponde a la expresion contrasta 
abier tamente con Ia absoiutizacion de lo que la referida expresion repre-
senta. Podrfamos indicar, por tanto , que el grado de contingencia inhe-
rente a la denominacion noencuent ra su adecuadoref le joen laconstata-
cion de la existencia de una serie de exigencias mfnimas que le derivan 
al hombre por su condicion y que se suelen representar como fundamen-
tadas en la idea clave de la dignidad humana. 

Pero no esdiffcil descubrir que laremision a ese fundamento s e e n -
cuentra muy lejos de poder desvelar el contenido de Ia nocion que expli-
camos , ya que , en el fondo, no hace mas que reformularla de manera 
tautologica. Y es que , en efecto, ia idea de dignidad es comprendida 
como la reuni6n de una serie de propiedades o de cualidades a Ias que , 
genera lmente , se a soc ia , comoder ivadade talescualidades, laexistencia 
de una serie de facultades o de ambitos de libertad que corresponden a 
la nocion tecnica d e los derechos o d e los poderes (12), y que ert su apli-
cacion al ser humano no serian otra cosa que los derechos humanos . 

Por ello, un analisis, que quiera ser preciso, de su significado debera 
delimitar con cautela sus marcos de actuacion, diferenciando con clari-
d a d e l campo ideoI6gico del jurfdico. Semejante distincion nop re t ende , 
sin embargo , enunciar dos compart imentos estancos que nunca puedan 
llegar a confluir. Muy por el contrar io.considerara al propto concepto de 
lo juridico como un concepto ideologico, fruto de la sintesis de las dife-
rentes ideologias subyacentes en ]as comunidades humanas que encuen-
tra su expresion una vez que sus miembros dilucidan cual es la ideologia 
prevalente . 

Si se ha destacado el papel de la codificacion como "puente involun-
tar io" (13) entre el iusnaturalismo racionalista y el positivismo jurfdico, 
pienso que , parale lamente , puede caracterizarse a la positivacion de los 

cado y actos linguisticos, Oficina Latinoamericana de Investigaciones Juridicas y Sociales, 
Universidad de Carabobo, Vaiencia, Venezueia, 1979, pag. 11, at indicar que: "Significar 
y significado son nociones cruciales dentro de la filosofia del lenguaje... Su preminencia 
puede compararse con Ia que poseen en la metafisica Ias nociones de conocer y conoci-
miento, y en la etica las noc ionesde deber y (el) deber". 

(12) Ya hemos insistidoen la naturaleza de losderechos humanos como dcrechos sub-
jet ivosen nuestro trabajo. Consideraciones en torno a la teorla de la justicia y a ios derechos 
humanos en Revista de las Cortes Generales, niim. 7 primer cuatrimestre 1986, p^gs. 205-
232, especte. , pags, 221-224. Acercadeesteproblema, ManuelATIENZA, Introduccidnai 
Derecho, cit., pag. 168-170. 

(13) GuidoFasso, / /£itori i i de ta FitosofiadelDerecho, Vol. III. SigiosXIXy XX, tra-
ducckjn al casteilano de Jose Francisco Lorca Navarretc, Ediciones Piramide, Madrid, 
1981, pag. 27, 
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derechos humanos como el punto de conexion ent re su funcion ideol6gi-
ca y su funcidn propiamente juridica, con toda la carga que a dicha fun-
cion corresponde en orden al principio de preservarion de la seguridad 
(14), 

Pues bien, si en el pr imer momento , que hemos denominado ideolo-
gico, de ios derechos humanos podemos advertir el caracter sustancial-
mente inestable de su contenido, la plasmacidn en textos juridicos posi-
tivos de estas exigencias ideales servira, por una par te , para satisfacer lo 
que antes s61o era un deseo, pero por otro lado, frenara el impulso trans-
formadorpresente en l a i d e a d e l o s derechoshumanos . Podremos asi de-
cir que la superacion en cuanto al e lemento garantista propio de cual-
quier declaracion juridica va en detr imento del caracter utopico que 
constituyera en sus orfgenes el elemento decisivo para configurar a los 
derechos humanos como autentico motor de la historia. En buena medi-
da, pues , la transitividad del status ideologico al status jur idico, aun 
constituyendo una indiscutible conquista historica en orden a la preser-
vacion de las garantias de los individuos frente a las actuaciones de quien 
ocupa el poder , determina, en realidad, un freno al ideal emancipatorio 
de la humanidad. 

Pienso que las razones de este detenimiento de la evolucidn de la his-
toria responden a circunstancias de indole muy diferente. Pero la apre-
ciacion de su caracter dependera , en primer lugar, del t ipo de lenguaje 
en que se expresen semejantes ideales, asi como de la influencia que este 
lenguaje pueda ejercitar sobre los miembros de las comunidades politi-
cas. La medida de tal influencia no podra , desde luego, prescindir del 
significado del mencionado lenguaje, cuya determinacion se hace cierta-
mente ineludible con mayor motivo en el nivel propiamente juridico po-
sitivo. Y es que , con independencia de que en la tradicional clasificacion 
de los lenguajes en tecnico, vulgar y literario, pudiera calificarse al len-
guaje utilizado por los textos jur id icoscomo lenguaje tecnico, lo cual re-
sultaria, cuando menos , discutible, habra que concordar en la necesidad 
de que los destinatarios del derecho lo conozcan, en la medida en que se 
aplica el principio general que expresa que nadie puede ignorar la ley, 
principio que , por o t ra par te , viene, frecuentemente, recordado por las 
propias disposiciones juridicas (15). 

(14) Enrico Pattaro, Introduzione ai concetti giuridici, Bologna, 1978, pag. 60 y ss. 
(15) En nuestro ordenamiento, el articulo 6-1 del C6digo Civil Espafiol: "La ignorancia 

de las leyes no excusa de su cumplimiento", apartir de lareformadel titulo preliminar del 
C6digo Civ i l l l evadaaefec topor Ley d e B a s e s d e 1 7 d e m a r z o d e 1973, articulada por D e -
creto num. 1836 de 31 de mayo de 1974. 
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Pero la determinacidn de cual sea el contenido propio de los derechos 
humanos esta muy lejos de resultar facil. Mas bien, podriamos incluso 
hablar de una carencia de referente semantico de la mencionada expre-
sion, que la remitiria, dees ta forma, a u n m u n d o d e t inieblascontamina-
do de metafisica ert el que no podrian estructurarse conceptos de carac-
ter cientifico. 

N o se me escapa que una caracterizacion semejante parte de una con-
cepcion restrictiva de lo que pudiera denominarse como caracter cienti-
fico, asi como tambien de ia posibilidad de elaborar conceptos. Es evi-
dente que la reduccion del mundo de la realidad al ambito enmarcado 
por las coordenadas del espacio y del t iempo no puede traer otra conse-
cuencia que no sea la remision de las expresiones que no designen obje-
tos susceptibles de ser identificados en el mundo sensible al ambito de las 
ideas carentes de signiftcado real. En este contexto Ios derechos huma-
nos aparecer ian , logicamente, como nociones vaciadas de significado, 
en definitiva, como nociones-idea que ven disiparse cualquier aspiracidn 
de tipo conceptual . 

Resultar ia indiferente a estos efectos que la expresion derechos hu-
manos pudiera tomarseen c u e n t a e n u n momentoideologtco, y, porcon-
siguiente, revolucionario, o en un momento propiamente jurfdico en el 
que la funcldn transformadora del statu quo de las relaciones de poder 
cede frente al impulso estabilizador propio de la sociedad que ha eonse-
guido plasmar en dispostciones juridicas sus expectativas fundamenta-
les. N o es casual que mucfios de los autores que inciden en la carencia de 
referente semantico de los derechos humanos consideren que existe en-
tre el iusnaturalismo revolucionario y ias doctrinas del positivismo juri-
dico una continuidad logica, en la medida en que ambas teorias renun-
cian al empirismo para servirse de conceptos identicos, aun cuando pue-
da, desde luego, realizarse su utilizacion en sentidos diferentes en cada 
caso (16). 

(16) Karl Olivecrona, El derecho como hecho. Laestructuradetordenamiento juridico, 
t^aducci6n a! castellano de Luis Lopez Guerra, Editoria! Labor, Barceiona, 198, pags. 8! 
y s s ; Alf Ross , Elconceptode vaiidez y el confiicio enlre el posiiivismo juridico y el derecho 
natural, (V ed. 1961), traducciOn ai castei lanode Genaro Carrio y O. Paschero cn Elcon-
cepto de vaiidez y otros ensayos, Centro Editor de Amcrica Latina, Buenos Aires, 1969, 
p£gs. 25-27, y Giusnaturalismo conlro positivismo giundico, traduccion al italianocie S. Si-
ciliano, En Rivista Trimestraie di Diritto e Procedura Civile, 1979, pags. 701-723; Enrico 
Pattaro, Elementos para una teoria del derecho, traduccion al castellano de Ignacio Ara Pi-
nilla, Editorial Debatc , Madrid, 1986, pag. 284. 
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N o puede , c ier tamente , cuestionarse el indudable merito que a estas 
doctrinas corresponde en orden a la posibilitacion de una adecuada de-
puracion del lenguaje de los juristas y de una revision en terminos cienti-
ficos de las tradicionales teorias que se asentaban en los dogmas del for-
malismo juridico. Pero creo que tampoco debe resultar de recibo una 
consideracion tan simplificada que obvie cualquier tipo de diferencia-
ci6n entre las expresiones carentes de referente semantico, ya que , por 
ejemplo, parece evidente que aun cuando los derechos humanos puedan 
caracterizarse como derechos subjetivos, sin embargo , aquel losparecen 
gozar de un elemento cualitativo superior que determina su especifici-
dad dentro del genero comiin mencionado. 

Creo que puede resultar de interes partir de la distincion entre los ob -
jetos ya dados y lo que pudieramos denominar como los "entes definidos 
abs t rac tamente" (17) al objeto de delimitar dos posibles objetos de ana-
lisis cientifico, de caracterfsticas diferentes, y cuya calificacion en termi-
nos de cientificidad puede , desde luego, variar, pero que , sin embargo , 
experimentan algun grado de existencia, c o n c r e t a e n e l p r i m e r s u p u e s t o , 
y abstracta o imaginativa en el segundo, contando, s iempre, con el papel 
operativo que , en ambos casos, corresponde al lenguaje con que se ex-
presan los objetos cuya cientificidad se cuestiona (18). 

Evidentemente , la diferenciacion en !os terminos referidos no oculta 
el sentido de la distincion entrc los diversos grados de evidencia cientffi-
ca, como bien indica Pierre Favre al contraponer los "objetos que no se 
limitan a existir, presentandose como exis tentes . . ," a otros objetos que 
define como los que "no se presentan, no estan materializados, en el sen-
tido habitual de la palabra , no resultan localizables, y cuya existencia 
como objetos cientificos provisionalesdebe ser p robada" (19). D e b e , sin 
embargo , advertirse que unacalificacion, sin mas , de los derechos huma-
nos en terminos de objetos irreales resultaria muy alejada de los datos 
que nos suministran nuestros sentidos. Y es que tiene razon quien en-

(17) Rene Thom, Formatisme et scientificite, en Les etudes philosophiques, avril-juin, 
1978, pag. 173. Vease tambien Gaston Bachelard, Le nouvet esprit scientifique, Ptesses 
Universitaires de France, Paris, 1973, pags. 17-18. 

(18) Pucstoque no hay que olvidar que "toda ciencia nace y se desarrolla por m e d i o d e 
un lenguajeque torjay que tiende aconvertir en operativo", e n L u methodologie des droits 
de Vhomme, en Revuc dcs Droits de I H o m m e . Vol . VI, 1, 1973, Enseignement des droits 
de 1'hommc dans les Universites, rapport prepare avec 1'assistance fmanciere de 1'Unesco 
sous la direction dc Karel Vasak, p a r T . E . Mc. Carthy, J .B. Marie, S.P, MarksetL, Sirois, 
pag. 94. 

(19) Pierre Favre, Laqueslion de fobjet de !a sciencepolitique a-t-ette uns sens?, en Mi-
ianges dedies a Robert Peiioux, Editions L'Hermes, Lyon, 1980, pag. 131. 
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t iende que " . . .hay una realidad concreta, la reaiidad que recubre la no-
cion de los derechos humanos: esta reaiidad no es inmediata, tangible, 
directamente identificabie (como un objeto ffsicocerrado, palpable) ;un 
derecho humano puede concebirse, reivindicarse, respetarse, violarse, 
sancionarse, pero nunca nos encontraremos con el, porque Ios derechos 
humanos no son objetos materiales. Pero no por ello dejan de existir, 
como lo prueba el hecho de que se expresen en un lenguaje" (20). Evi-
den temen te , se trata de una existencia pcculiar que no coincide con el 
significado estrictamente empfrico de la existencia, pero que tampoco 
puede ser ignorada, ya que , como bien ha puesto de manifiesto Gaston 
Bachelard, "la existencia en los libros ya constituye una existencia, una 
existencia humana, solidamente humana" (21). 

Ahora bien, la constatacion de que todo lenguaje supone un nivel de 
existencia, en la medida en que resuita diffcil de imaginar una conven-
cidn en la que se pretende aplicar un nombre a un objeto inexistente no 
debe comportar , sin mas, la aplicacion automatica de la ecuacion entre 
cualquier tipo de lenguaje y la representacion de niveles identicos de Ia 
existencia, referidos al hipotetico marco de Ia existencia imaginada. Mas 
bien pienso, por el contrario, que una interpretacion correcta del proble-
ma exige considerar que tipo de funciones corresponden al peculiar len-
guaje de los derechos humanos. 

Para ello, creo que es de utilidad determinar cuai es ei instrumento 
que sirve para vehicular a este en la comunicacion habitual entre los 
miembros de Ia sociedad politica. Y, a este respecto, pienso que , sin que 
ello suponga, desde luego, especificar mucho, se puede decir que , sea 
cual sea su forma de manifestacion, los derechos humanos se suelen si-
t u a r d e n t r o d e loquepud ie radenomina r se comolenguaje normativo.en 
Ia medida en que , de una u otra forma, se constituyen como reglas que 
aluden a un deber: el deber dc respetar las exigencias minimas que ellos 
representan. 

En este sentido, creo que , considerando a las funciones del lenguaje 
como los "distintos tipos de estimulos que puede ejercer el emisor sobre 
el receptor de modo idoneo" (22), puede diluirse la necesidad de optar 
por considerar al ternativamente al emisor o al receptor como punto de 

(20) La methodologie des droits de 1'homme, cit., pag. 94. 
(21) Gaston Bachelard, Lactivite rationaliste de ia physique contemporaine, Presses 

Umversitaires de France, Paris, 1951, pSgs. 5-6. 
(22) Enrico Pattaro, Filosofia del Derecho, Derecho, Ciencia jurtdica, traduccion al 

casteellano de Jose Iturmendi Morales, Instituto Editoriai Reus, Madnd, 1980, pag. 132. 



L A S E M A N T I C A D E LOS D E R E C H O S H U M A N O S 17 

referencia, al m e n o s e n una consideracion iniciat, ya que , de algunafor-
ma , habra que convenir en que el lenguaje propio de los derechos huma-
nos e inctuso la propia expresion que tos identifica ejercita una funcion 
que , cada vez mas , adquiere un caracter dc universalidad. 

Asi , no es dificil observar que , con independencia de que su utiliza-
ci6n puedarea l i za r se . enocas iones .con la in tenc iondeengar ia r al recep-
tor, lo cierto es que la funcion legitimadora quc generalmente va asocia-
da a la idea de Ios derechos humanos suele constituir una garant ia para 
hacer prevalecer el criterio de defensa del hombre . Asi se exptica que , 
aun cuando los discursos polfticos deban recurrir, y, de hecho, recurran 
s iempre, para conseguir aunar el consenso necesario a los fines de parti-
cipacion en e) poder , a Ia legitimacion que suministran los derechos hu-
manos, sin embargo , sigan todavia existiendo grandes recelos entre de-
terminados grupos polfticos para suscribir los documentos internaciona-
les que los contemplan (23). 

Es , por otra par te , evidente que esta funcion directiva que hemos 
asignado a la alusion a los derechos humanos adquiere tonalidades dife-
rentes segun nos situemos en el plano moral o en el plano juridico, Pero , 
en cualquier caso, la referencia a tates derechos compor ta s iempre, 
como comun denominador , la infhiencia sicologica atribuible a cual-
quier enunciado normativo. 

De poco sirve, desde Iuego, guarecer a los derechos humanos en un 
nivel perteneciente exclusivamente a la conciencia individual o incorpo-
rarlos al universo juridico si, de todas formas, su contenido concreto es , 
y solo puede serlo, fruto del consenso. Es cierto que su plasmacion en 
textos juridicos vigentes conlleva la incorporacion de un e lemento en 
cierto modo constitutivo que , en gran medida, proviene del cumplimien-
to de los requisitos propios del aparato format necesario para que una 
norma ju r id icaen t reenv igor . Pe ronodebeo tv ida r se , encua Iqu i e r ca so , 
que tambien aqui , al igual que sucede con la remisi6n a la conciencia in-
dividual, nos encontramos ante una decision eminentemente consen-
suat, caracterfstica esta que es tambien inherente al segundo nivel de !a 
decision juridica, esto es, a la decision interpretadora de los textos iega-
Ies, ya que , como indica Enrique P .Haba: "El texto de una tey nosigni-

(23) Enrique P. Haba, Droits de ihomme, concepts mouvants, idediogies, en Archives 
ae Philosophiedu Droi t ,Tome 29 ,1984 ,pag . 337 ,eInterpretacionesdelosderechoshuma-
nos. Fl problema de ios conceptos indeterminados y la Doctrina de la Seguridad Nacionai 
en el Constitucionalismo latinoamericano, en Anuariode DerechosHumanosde la Univer-
sidad Complutense, mim. 3, 1985, pag. 111. 


