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lntroduccion. 

El presente estudio lieva como tituio "la dignidad ante la muerte". Nuestra 

interrogante primordial, ique es la dignidad? quedara resuelta a1 ser definida 

como una cualidad inherente ai ser, es decir, donde existe vida humana, ahi se 

encuentra la dignidad. La dignidad de la persona no puede quitarse ni aniquilarse. 

Todas ias personas tienen igual dignidad, y no admite grados, ni de unas personas 

con respecto a otras, ni en una rnisrna persona, por lo que todos tenemos igual 

dignidad desde el primer0 hasta el ultimo instante de nuestra existencia. 

Entre 10s aspectos primordiales de nuestra investigacion, intentamos establecer la 

diferencia entre la rnuerte digna y la muette indigna, cuestion que ha generado con 

frecuencia opiniones encontradas. Hay quienes, por ejemplo, identifican a la 

muerte digna con la eutanasia vinculandola con una cierta calidad de vida. Por 

otro lado, se encuentran quienes la consideran como algo antinatural, y afirman 

que es mas digno soportar la enfermedad y el dolor hasta el f~nai de nuestra 

existencia. Por nuestra parte, postulamos en este trabajo que morir con dignidad 

no significa necesariamente querer acortar la vida o acelerar la muerte, toda vez 

que tan digna nos parece la muerte denominada voluntaria como la muerte 

natural, siempre que esta se de en el rnarco de una decision libre, autonoma y 

racional del ser humano 

La libettad ocupa, desde luego, un papel preponderante en la defin~cion de una 

muerte digna, pues solo en una libertad plena y garantizada, el individuo podra, 

por un lado, proveerse de la informacion necesaria y conocer sus expectativas y. 

por el otro, tomar una decision autonoma y racional sobre su futuro. 

La vida, la muerte, la libertad asi como las correlativas impiicaciones del 

significado de la dignidad, son algunos de 10s principales aspectos que motivaron 

nuestra investigacion en tres capitulos. 



En el primero, "la vida y el derecho a la vida" nos referimos, a partir de valiosas 

investigaciones interdisciplinarias a la naturaleza y a 10s factores que llevaron a la 

postulation de un derecho a la vida. El alcance y titularidad de este derecho, asi 

como la posibilidad de un derecho a dimitir, son temas de este apartado. 

El segundo capitulo, "la perdida de la vida en el ordenamiento juridic0 mexicano" 

consta de diversos subapartados. En primer termino, la naturaleza y 

caracteristicas de la muerte asi como su experiencia individual y colectiva. La 

enfermedad, el significado de la enferrnedad terminal y su vinculacion con el 

denominado juramento hipocratico; nos llevan al analisis de la perdida de la v~da 

en nuestro derecho positivo, en particular, al estudio de las reformas a la Ley 

General de Salud publicadas en mayo de 2000. 

El tercer capitulo "La muerte digna y la muerte indigna" constituye la parte medular 

de nuestra investigacion. Partimos del estudio de la libertad, a traves de 

perspectivas interdisciplinarias que la conciben como derecho humano de prlmera 

generacion; como un aspect0 dentro de la concepcion politica de la persona, y 

principalmente, como la esencia que se encuentra en el interior de cada persona. 

La d~gnidad y sus significados e interpretaciones nos llevan a la aseveracion de 

que se trata de un principio inmutable que el Estado debe respetar y garantlzar. 

Despues de un necesario analisis de la casuistica, liegarnos a 10s elernentos que 

se deberian garantizar para una muerte digna y libre. 

La dignidad no es algo que tenga un precio, sino un valor intrinseco, irrenunciable 

e imprescriptible y cada quien, en la esfera de su propia libertad, esta en todo su 

derecho de levantar la mano sobre si mismo para defenderla y presetvarla. 

Nuestra investigacibn espera entonces, aportar algunos elementos para reafirmar 

la dignidad humana ante la muerte. 



Capitulo 1 

La vida y el derecho a la vida 

1.1 El derecho a la vida 

1.1.1 La vida 

A1 parecer hace unos quince mil millones de aiios no existia nada en absoluto, y 

entonces, en menos de un nanosegundo, el unlverso material irrumpio en la 

existencia. Es extraiio que la rnateria fisica producida no result6 ser merarnente un 

desorden aleatorio y caotico, sin0 que se organizo de formas cada vez mas 

intrincadas y complejas, tan complejas que muchos millones de aiios despues 

algunas de ellas encontraron la manera de reproduc~rse, y asi de la materia 

emergi6 la vida. 

Estas formas de vida no se conformaron aparenternente con reproducirse, slno 

que comenzaron una larga evolution que finalmente les permitiria representarse, 

crear simbolos y conceptos, y aside la vida surgio el ser humano y con el surgio la 

mente. haciendose consciente de s i  mismo. 

En 1944 el fisico austriaco Erwin Schrodinger escribio un libro titulado iQue es la 

v~da?, en el que adelantaba una clara y convincente hipotesis sobre la estructura 

molecular de 10s genes. Este libro animo a 10s biologos a reflexionar sobre la 

genetica de un mod0 novedoso, abriendo asi una nueva frontera a la ciencia: la 

biologia molecular. Durante las siguientes decadas, este nuevo campo genero una 

serie de descubrimientos triunfales que culrninaron en el desciframiento del codigo 

genetico. No obstante, estos espectaculares avances no consiguieron aproximar a 

10s biologos a la soluci6n del enigma planteado en el titulo del libro de 

Schrodinger. Tampoco eran rnb capaces de responder a las multiples cuestiones 

vinculadas que han desafiado a cientificos y filosofos durante centenares de aiios: 

iComo evolucionaron complejas estructuras pattiendo de una coleccion aleatoria 



de moleculas? iCual es la relacion entre mente y cerebro? iQue es la 

conciencia?. 

De ese modo, 10s biologos moleculares habian descubierto 10s componentes 

baslcos de la vida, per0 ello no les ayudaba a comprender las acciones 

integradoras vitales de 10s organismos vivos. Una cosa era el descubrimiento de 

10s componentes basicos de la vida y otra, mucho mas ambiciosa, era la 

comprension de las acciones integradoras vitales de 10s organismos vivos. La 

necesidad de comprender a 10s complejos sistemas vitales propicio el surgimiento 

de disciplinas novedosas como "teoria de 10s ststemas dinamicos", 'yeoria de la 

complejidad", "dinamica no-lineal", "dinamica de redes", etc. 

El estudio de 10s patrones que organizan la vida, ha llevado a autores como llya 

Prigogine, Francisco Varela, Lynn Margulis, Gregory Bateson, y Fritjof Capra. 

entre otros, a definir 10s criterios clave de un sistema vivo en 10s siguientes 

terminos: 

. Patron de organizaci6n.- La configuracion de las relaclones que 

determina las caracteristicas esenciales del sistema. . Estructura: La corporeidad fisica del patron de organizacion del sistema. . Proceso vital.- La act~vidad involucrada en la continua corporeidad fis~ca 

del patron de organizacion del sistema. i 

Para comprender el desarrollo de la vida sobre la Tierra es necesario utilizar una 

escala de tiernpo geologica, en la que 10s periodos de tiempo se miden en miles 

de millones de aRos. Empieza con la formacion del planeta Tierra, hace 

aproximadamente cuatro mil quinientos millones de atios. Segun Capra, podemos 

distinguir tres grandes edades en la evolucion de la vida sobre la ~ i e r r a ~ ,  cada una 

' Se iecomlenda Capra, Fritjof; Lo rroniii de lo vida: Editorla1 Anagiama; Baicelona: 1998: 359 pp 
' Capra. Fittlot op. cit.; p. 245 



de ellas abarca periodos de entre mil y dos mil millones de aiios y todas ellas 

poseen varios estadios distintos de evoluci6n. 

La primera es la era prebiotica, en la que se forrnaron las condiciones optimas 

para la aparicion de la vida. Pasaron mil millones de aiios desde la forrnacion de la 

Tierra hasta la creacion de las primeras celulas -el principio de la vida-. La 

segunda edad, que abarca dos mil rnillones de aiios, es la del microcosmos, en la 

que las bacterias y otros microorganisrnos inventaron todos 10s procesos basicos 

para la vida. En la tercera edad denominada macrocosmos que inicia hace mil 

quinientos rnillones de aRos la superficie y la atmosfera actuales de la Tierra 

estaban ya ampliamente establecidas, 10s microorganismos pobiaban el suelo, el 

agua y el aire, circulaban gases y nutrientes a traves de su red planetaria como 

actualmente sucede dando lugar a la presencia y evoluci6n de las formas visibles 

de vida, entre las que se encuentra el ser humano3 . 

Entre las cualidades del ser humano se encuentra ia inteligencia; y autores como 

Terrnan definen la inteligencia corno "la aptitud de llevar a cab0 pensamientos 

abstractos" y Woodrow como "la capacidad de adquirir capacidad. Thurstone la 

concibe como "capacidad de vivir una existencia de tanteo (ensayo o error) con 

alternativas", y Bent dijo que es "una aptitud cognocitiva ir~nata".~ 

La aventura evolutiva humana es la fase m8s reciente del despliegue de la vida sobre la Tterra, y para 
nosotros ejerce por supuesto un inter& especial. No obstante, y desde la perspecriva de Gaia -el planeta viva 
como un todo-, la evaluc16n de los seres humanos constituye hasta el momento un brevis~mo epiradio, que 
podria incluso llegar a tener un abrupt0 final en un futuro no lejano. Para demostrar cu6n tarde han aparecido 
los humanos sobie el planeta, David B~owei utiliza una ingeniosa n m t i v a  camprimienda la edad de la Tierra 
a 10s seis diar de la historia biblica de la creacidn. En este caso, si la Tierra es creada el domingo a la 
medianoche, y el viernes a las 16:00 hrs., 10s microorganismos inventan la repioducci6n sexual y el sdbado 
evolucionan todas 1% formas visibles de vida. A las 16:50 hrs. aparecen 10s grandes reptiles, que vagan 
durante cinco horas por emberantes selvas tropicales y muercn sdbltamente a las 21:45 hrs. Mientras tanto, 
han llegado a la Tierra los mamffcros sobre las 17:30 hn. y 10s pajaros al atardecer, sobre las 19:15 hrs. La 
maderna especie humana apaiece en Africa y Asla once segundos antes de la medianoche, mientras que en 
Europa la hace reis segundos m& tarde. La historia hurnana escrita empieza "nos dos tcicios de se~undo 
antes de medianoche, en la que ahora nos enconuamas. 

Butcher, H. 1.; La inzeligencia humam; ed. Marova: Espatia; 1974; p. 40. 
23 



Esta facultad cognocitiva, de la que habla Bent, independienternente de su grado 

de penetracion es, en opinion de Trueba Olivares, irnperada por una tendencia 

inexcusable hacia la verdad ultirna.' 

Fueron precisarnente 10s seres humanos, 10s que hace cientos de aiios formularon 

las interrogantes basicas de como y por que estarnos aqui, en suma, todo ser 

humano se puede formular desde entonces la misma interrogante, "~Cua l  es el 

sentido de la vida?". 

No es el proposito de nuestro estudio el dar respuesta a esta interrogante 

ancestral; no obstante, postularnos que cualquier intento de respuesta que se 

pretenda a dicha pregunta, debe hacerse bajo un enfoque integral, tornando en 

cuenta la rnateria, el cuerpo, la mente, el alrna y el espiritu. Y puesto que la fis~ca 

se ocupa de la rnateria, la biologia lo hace del cuerpo vivo, la pslcologia de la 

rnente, la teologia del alrna y el rnisticismo de la experiencia directa del espiritu, 

cualquier acercarniento integral a la realidad deberia incluir ai rnenos, estas 

di~ciplinas.~ 

1.1.2 Derecho a la vida y modernidad 

El ser humano es titular de derechos y obligaciones fundamentales (derechos 

hurnanos), y rnuchas legislaciones posit~vas 10s consagran, per0 -siguiendo a 

Trueba Olivares-, su lmperatividad no deriva del act0 legislative formal sino de la 

razon7. Los derechos humanos se irnponen y se adoptan porque tornan en cuenta 

la naturaleza hurnana, la dignidad de la persona, sus tendencias de integracion y 

perfeccionamiento en la verdad y en el bien; porque vinculan un deber-ser al ser, 

conforme al binornio ontologico-axiologico. 

' Trueba Oltvarer, Eueenio: El hombre, io iliornl y el Deirclto: Orlando Cardenas. Edltar; Mexico. 1986; p 
32. 

Para abundar en este enfoque integral, es recornendable Wilber, Ken; Scxo. ecologia y e:pmiualidad, Vol I 
Libra I :  Gaia ediciones: Erpaiia: 1996.484 pp 
'Trueba Olivares, Eugenio; op. cit.: p 257. 
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Los derechos humanos provienen de la consideracion del hombre en la sociedad, 

nunca aislado ni solo, pues ya se sabe que el Derecho es condicion de la vida 

social y que todos sus mandatos tienden a ajustar nuestros actos tomando 

siempre en cuenta a otro ser. Tan es asi, opina Trueba, que no pocos de estos 

derechos fundamentales tienen como sujeto pasivo obligado a la sociedad toda y 

al Estado m ~ s m o . ~  

Los derechos humanos incluyen el derecho a la vida, y en opinion de diversos 

estudiosos, estos derechos son fruto de la modernidad, considerando que esta 

comienza a materializarse desde el Renacimiento, a partir de fenomenos como la 

revolucion del conoc~miento astronomico, que rompe con la imago mundi (imagen 

del rnundo) medieval y permite el paso de un mundo cerrado, protegido y 

rigurosamente estatificado, a uno abierto, de ordenes y jerarquias aleatorias, que 

prefigura ya la dinamica y movilidad de las sociedades modernas. 

Esta transforrnacion renacentista de la imagen del rnundo, setialan Noyola y 

Gonzalez Torres, va acompatiada de una modulacion antropologica med~ante la 

cual se retoma la antigua concepcion de la persona como reflejo y reproduccion 

del universo y, por ende, como posibilidad infinita pues, a diferencia de las cosas y 

10s an~males, puede elegir que se?. 

*Ibidem. 
Noyoln, Pedro; Gonr~lklez Tones. Arimndo; Madcmtdod g Economia; Serie Economia, Reflcx$ones sobre el 

Cambio. A.C ; Mdrtco: 1999; p. 5. 
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Como hernos visto, la rnodernidad se refiere, hablando en tenninos generales, a 

un period0 que tuvo su origen en el Renacimiento y se desarrollo durante la 

Ilustracion. La modernidad incluyo tendencias diversas que Ken Wilber resume 

corno sigue: 

Filosofia: Rene Descartes suele ser considerado como el primer filosofo 

"moderno"; la filosofia rnoderna suele ser "representacionaP, es decir, trata de 

formarse una representacion correcta del rnundo, una vision que tambien se 

denomina "el espejo de la naturaleza", porque sostiene que la realidad ultima 

es la naturaleza sensorial y que la tarea de la filosofia consiste en representar 

o reflejar adecuadamente esa realidad. 

Arte: Hablando en terminos generales, el arte rnoderno (desde mediados del 

siglo XVlll en adelante -Goya, Constable, Coubert, Manet. Monet. Cezanne, 

Van Gogh, Matisse y Kandinsky-) se caracteriza, en ocasiones, por una ruptura 

casi total con 10s ternas y rnodalidades de composicion y espec~almente por 

una ruptura con respecto a la mera representacion de ternas religiosos miticos, 

y la consiguiente entrada en escena de temas naturales. 

Ciencia: La ciencia moderna (Kepler, Galileo, Newton, Kelvin, Watt, Faraday y 

Maxwell) se baso, en gran medida, en la cuantificacion de 10s datos sensoriales 

empiricos; las viejas clencias se habian limitado a clasificar la naturaleza, las 

nuevas ciencias, por su parte, cuantificaron la naturaleza, un carnbio que le 

infundio una asombrosa y revolucionaria fortaleza. 

ldentidad personal: El cambio de una identidad de rol (definida por el rol 

ocupado en la jerarquia social) a una identidad egoica (definida por la 

autonomia personal). 



Derechos civiles y politicos: La abolicion de la esclavitud, el reconoclmiento de 

10s derechos de la mujer, las leyes relativas al trabajo de 10s nliios, 10s 

derechos humanos. en suma. 

. Tecnologia: Que comenzo con la maqulna de vapor, per0 que abarca todo el 

proceso de industrializacion. 

Politics: La aparicion de las dernocracias liberales, a menudo a traves de una 

serie de revoiuciones reales (Francia y Estados Unidos, por e!empioj.'." 

En muchos sentidos, 10s principios que gobiernan el centenar aproximado de 

naciones democraticas del mundo actual son, de hecho, 10s valores de la 

modernidad, es decir, 10s postulados de la llustracion liberal de Occidente, entre 10s 

cuales destacan la igualdad, la libettad, la justicia; la democracia; 10s derechos 

politicos y civiles, etcetera. El mundo premodern0 carecia de todos estos valores y 

derechos y por ello pueden ser adecuadamente calificados como el esplendor de la 

modernidad. " 

Hay dos aspectos de la modemidad que no pueden ser soslayados para efectos 

del presente estudio, por un lado, el derecho a la vida, y por el otro, lo que ei 

filosofo estadounidense Ken Wilber denomina racionalidad como identidad egoica 

de autodeterminacion. 

Es precisamente en la aurora de la modernidad (siglos XV y XVI) cuando se hace 

visible ante 10s ojos de la historia el derecho a la vida, como lo demuestran 10s 

trabajos de Vitorla, Melchor Cano, Domingo de Soto, Juan de Mariano, Fernando 

Vasquez de Menchaca y Francisco Suarez. A rnediados del siglo XX, Diego Carro, 

"Wliber, Ken; Ciencra? religibn. El mmrimonio entrc el uimndz y ios sentidos; Xair6s.ErpaBa: 1999;253 pp 
" Como Gerhaid Lenski ha documentado, todas las sociedades premadernas -la tribal. la recolectara. la 
haiticola y la agraria- se caractenzan pot un grado u otro de esclavitud. El linico tipo de rocredad de toda la 
hisrorca y prehistorla que abolid completamente la esclavitud fue la moderna. Vtd. Lenrkt, G.. Huniii,, 
~ocieries. Mc Grau, H111; New York, EE.UU.A ; 1970 
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al ordenar el pensamiento de aquellos juristas, obtiene una relacion de veinticinco 

postulados que consignan, entre otros, el derecho a la dignidad humana y el 

derecho a la vida." 

La historia de 10s derechos fundamentales se haya vinculada a la del 

constitucionalismo, pues generalmente se consignan en las cartas de la 

organizacian politica de 10s pueblos; asi, la Declaracion de lndependenc~a de 

Estados Unldos del 4 de julio de 1776 consagra varios derechos fundamentales 

como sigue: "Sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos 10s 

hombres son creados iguales, que son investidos por su creador de cierfos 

derechos inalienables, entre ellos la vida, la liberfad y la busqueda de la 

felfcidad.. . " 

La Revolution Francesa, por su parte, produce la conoc~da Declaracion de ios 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada el 26 de agosto de 1789. Segun 

su texto, se trata de derechos naturales, inalterables y sagrados, que n~ngun poder 

constitucionai puede desconocer. Finalmente, la Declaracion Universal de 

Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 

de diciembre de 1948, en su articulo 3' dispone que 'Todo indivlduo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". 

El derecho a la vida, afirma Pacheco Escobedo: 

Normalmente no es objeto de las legislaclones positivas, sino en 

sentido negativo, es decir, la ley positiva no afirma normalmente que 

10s seres hurnanos tienen derecho a vivir, sino que protege la vida con 

base en castigar su privation", y ejemplifica con el articulo 14 de 

nuestra Carta Magna que dispone que "nadie podra ser pnvado de la 

vida ... sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente 

" Carro, Diego; Derockos y dcberer del kontbre; Real Academia de Ciencias Morales y Poiirica\. Erpafia. 
1954; pp. 110-123. 
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establecidos, en el  que se cumplan /as formalidades esenciales del 

procedimiento y confome a leyes expedidas con anterioridad a1 

hecho.13 

Veamos el otro rasgo relevante de la modernidad de interes para este trabajo; nos 

referimos a la racionalidad como identidad egoica de autodeteminacion. A partir 

de la modernidad, las decisiones morales dependen del indlviduo, quien debe 

asumir la responsabilidad de sus elecciones relativamente autonomas. La 

autonomia se convirlio en uno de 10s temas permanentes de la llustracion. Kant la 

definio como el coraje de pensar por uno mismo y no confiar en las reglas sociales 

o en 10s dogmas. 

En la teoria politics, esto tuvo como resultado la concepcion de hombres y 

mujeres como agentes autonornos, lo que significa sujetos libres e iguaies ante la 

ley, sujetos moralmente libres y sujetos politicamente libres. 

Con base en la autonomia moral, el individuo puede ser rational, es declr. puede 

buscar inteligentemente sus ventajas, beneficios o fines particulares, y puede, en 

suma, elegir ser o no ser, vivir o no vivir segun su propia racionalidad en la que la 

eleccion autonoma esta oresente. 

El alcance y la titularidad del derecho a la vida seran analizados en el apartado 

correspondiente, per0 sobre este derecho, podemos postular que es indudable 

que se trata de un derecho fundamental, sustento de 10s demas en cuanto 

posibilidad de ser y de existir del ser humano como conjuncion biopsiqu~ca en el 

espacio y en el tiempo, con opcion del desarrollo de las facultades vltales, y como 

sujeto de derechos y obligaciones en la cornunidad a la que perlenece. 

- 

'' Pacheco Escobedo, Albeno: Erque~iw para arm i,ivestigaczdn sobre nrpecto.r juridrco, de lo eiiio,,~.~rn. 
Cuadeinos del N~icleo de Esrudios Interdisclplinaiias en Salud y Derechos Humanos, UNAM-111. Mi'xtco 
1994: p. 67. 
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1.2 Alcance y titularidad del derecho a la vida 

Como hemos visto, el articulo 14 de nuestra Carta Magna dispone que nadie 

podra ser privado de la vida sino mediante juicio seguido ante 10s tribunales 

previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en su Jurisprudenc~a 4011996 

interpreta este precept0 seiialando que 10s actos de privation son aquellos que 

producen como efecto la disminucion, rnenoscabo o supresion definitiva de un 

derecho del gobernado, y que: 

Para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un act0 de 

autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar SI 

verdaderamente lo es, y por ende, requiere del cumplimiento de las 

formalidades establecidas . . . '4  

Existen opiniones en el sentido de que el derecho a la vida no tiene necesidad de 

ser reconocido por el Derecho Positivo, pues no depende de la voluntad del 

legislador: no es otorgado al hombre por otros hombres, sino que le pertenece por 

el solo hecho de existir; es, en cierto sentido, anterior ai orden juridic0 y es uno de 

sus presupuestos, que la norma juridica debe respetar, ya que el Derecho existe 

para la persona y no esta para el Estado o para el gobemante que hace el 

derecho ~os i t ivo . '~  En el rnismo sentido, se llega a aseverar que "sin el derecho a 

la vida resulta inutil cualquier otro derecho, pues todos ellos son derivados, y en 

alguna forrna subordinados al derecho a la ~ i d a " , ' ~  y en un sentido mas radical 

I* Semanario Jud~ciai de la Federaci6n y su Gaceta; Torno IV, Julio de 1996; p. 5. Por su parte. un Trihunsl 
Coiegiado de C~rcuito esrirn6 que "el articulo 14 constitutional riot, seg6n su texto, para actos de pnracinn. 
debitndose entender por tales 10s que tienen por fin filtirno, definitive y natural la disminucrbn de la csfeia 
iuridica del gobernado". Irnprocedencsa 162193: Semanarlo Judicial de la Federacidn; Tarno XII-A~orta; p 
323 
IS Pacheco Escobedo, Aiberto; Dereclro a lrr vidn: iderecho a lo muerre?: Ars Iuns; no 7: MCxlco; 1992. 
l6 Ibidem 
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que "el hombre no solo tiene derecho a vivir, sino obligacion de vivii', y que dicha 

obligacion: 

Se fundamenta no solo en lo que cada individuo representa para 10s 

demas, y en especial para 10s parientes mas proximos, que tienen 

derecho a seguir recibiendo de esa persona lo que esta pueda 

apoftarles como padre, esposo, ciudadano, etc., sino en el hecho de 

que la vida no tiene un sentido en s i  misma: no se vive por vivir slno 

que se vive para algo: la vida es necesariamente finalists; y con esos 

fines, trascienden necesariamente la vida misma en su forma actual." 

Consideramos, no obstante, que la pregunta fundamental que debemos resolver 

no es si la vida es un derecho o una obligacion sino mas bien, a quien 

corresponde su titularidad, tomando en cuenta la necesaria interaction de la vida 

con otros derechos fundamentales. 

Para algunos autores, la discusion en torno a la titularidad del derecho a la vida 

estriba en la disponibilidad, es dec~r, en precisar el derecho que tiene el ser 

humano sobre s i  mismo, y nos recuerdan que ya en el siglo XVI se discutia 

ampliamente sobre el ius in se Jpsum (el derecho sobre s i  mismo), y muchos siglos 

antes, un famoso texto de Ulpiano recogido en el Digesto afirma con claridad que 

"nadie parece ser duefio de sus propios miembros': No escapaba a la percepcion 

de estos juristas el hecho de que no puede el hombre establecer relaciones 

juridicas consigo mismo y asi, en terminos generales, no es materia de la ciencia 

del Derecho el que un sujeto disponga o no de su propia vida, mientras no 

perjudique a terceros mediante esa disposicion o haga intervenir a otros para 

ejecutar acciones sobre su propia vida o su cuerpo. El que no sea materia juridica, 

no lleva sin embargo a la conclusion de que el sujeto puede disponer de su vida, 

como quiera, por no ser un act0 antijuridico. No va contra el Derecho, porque no 

hay alteridad, per0 eso no significa que sea legitimo; "no es antijuridico disponer 

" Pacheco Escobedo; Alberto; op. clt (1992): p. 292. 
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de la propia vida, per0 s i  es inmoral, pues la vida no es un valor inmanente, ni el 

hombre se la dio a s i  mismo", concluye Pacheco ~scobedo. '~ 

Hemos visto el argument0 basado en la creenoia de que la vida es algo sobre lo 

que la gente no puede deoidir, y rnuchas veces se fundamenta en ideas religiosas 

que postulan que la vida es sagrada, que viene de Dios y que 10s humanos no 

tienen competencia para interferir en este asunto. 

De acuerdo con esta postura, la vida incumbe solo a Dios, y 10s hombres no 

pueden disponer de la vida porque Dios es el unico que tiene derecho a disponer 

de ella. El valor sagrado e intrinseco de la vida humana supone que es 

independiente de 10s intereses del individuo. Un hombre o una mujer pueden estar 

interesados en suicidarse, per0 el suicidio es erroneo porque la vida tiene valor 

independientemente del interes del individuo.lg La vida tlene un valor ultimo y sin 

excepciones y no se puede disponer de ella en ningun c a s ~ . ~ '  

De ese modo, la postura tradicional sobre el derecho a la vida lo concibe como un 

derecho absoluto e inalienable, con lo que se quiere hacer referenc~a a la 

indisponibilidad por parte de su titular, entre 10s argumentos que apuntalan esta 

tesis, C. S. Nino destaoa 10s siguientes: 

. La vida del individuo pertenece al Estado. 

La muerte del individuo resulta un perjuicio para terceros. . El argument0 kanfiano de que la maxima subyacente a1 suic~d~o no 

es universalizable y de que quien destruye su vida toma a la 

humanidad -en su persona- como un medio, y 

'"acheco Escobeda, Alberto; El llamado restnme,?to bioidgico (living wil l j :  Ars Iurls, no. 7 .  Mr'xlco: 1992 
"MAS adelanre hacemos referencia a la disertaci6n de Landsgberg sobre el problerna moral del sulcidia 
' O  No ohstante, en nuestra moral piiblico se encuentran diveisas c~rcunsranc~as en las cuiiles se puede o se 
debe dcspanei de la vida como 10s caros de legitima defensa, la guerra y la pena de rnuerte. 
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. La vida de 10s hombres pertenece a su Creador, que es el unico 

que puede disponer de ella." 

En oposicion a esta postura, se encuentra el argument0 que sostiene que ia 

autonomia es la que confiere valor a la vida, y que sin autonomia 10s actos 

humanos carecen de valor, incluso desde el punto de vista religioso. Albert 

Caisamiglia quien atribuye una importancia preponderante a la autonomia afirma 

que: 

Lo que valoramos mas de la vida no es que seamos seres vivos, que 

tengamos unas caracteristicas naturales, slno la conducta y 10s 

objetivos que hemos alcanzado en ella. Si el aspect0 artif~cial dota de 

sentido ai valor de la vida entonces tenemos argurnentos para sostener 

que la autonomia del yo debe regir ..." 

Un derecho que no respeta la autonomia no es un buen derecho. El derecho, 

sostiene Calsamigi~a, no puede imponer una determinada conducta a la gente que 

no hace daiio a terceros y que pide morir porque va a morir lentamente o porque 

no quiere sufrir masz3 Los defensores de esta postura afirman que quienes 

defienden el paradigma estricto son crueies porque la vida con gran sufrimiento y 

sin esperanza carece de sentido. 

Ai sostener, entonces, que la vida es indisponibie incluso por su propio titular, se 

esta asumiendo implicitamente la imposition de un limite bastante serio al 

principio de autonomia de ios i n d i v i d ~ o s , ~ ~  razon por la cual la tesis de la 

" Nino, C. S.: Otcri y derechos huniorios; Ariel: Espaiia: 1989: pp. 466 y slgs ,, 
--Calsam~glla. Albert, Sohe  la Eutamsia: DOXA; no. 1% Espaiia: 1993. 
" Calsamiglia, Alherl: op, at: p. 339. 
" Gasciin AhellBn, Marina: Pmhlenus de ia eulonasia: Slsterna; no. 106, Espaiia: enera de 1592. 
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indisponibilidad de la vida peca de enmascarar un cierto paterna~ismo.~~ 

Naturalmente, la prohibicion de disponer de la propia vida es una norma 

paternalista, porque se encamina a proteger al propio sujeto de s i  mismo, sin tener 

en cuenta cual sea su voluntad. 

Mantilla Jacome considera que la titularidad del derecho a la vida la tlene sin 

discusion hoy en dia dentro del rnundo llamado civ~lizado el individuo como 

expresion vital, y que atras quedaron en nuestro sentir las inutlles disquis~c~ones 

en torno a si la vida pertenece a D~os o al E~tado.~"omo desarrollo de tal 

postulado debe entonces establecerse que solo el individuo es a quien le cabe 

disponer de su vida, como expresion de su propla autonomia. 

Un desarrollo mas solido aun en torno a este argumento lo encontramos en John 

Stuart Mill quien seiialo, hace casi 150 aiios, que: 

La Linica razon por la cual el poder puede ser ejercitado sobre 

cualquier integrante de una comunidad civilizada, contra su voluntad, 

es para prevenir daiios a terceros. Su propio bienestar, sea fisico o 

moral, no es garantia suficiente." 

Por lo tanto, este argumento contra la intervention del Estado en las acciones de 

10s ciudadanos que no daiian a otros es uno de 10s mas poderosos en torno a la 

titularidad del derecho a la vida. La decision de dimitit?' de un individuo no es una 

cuestion que lnterese al Estado. Los ciudadanos pueden decidir como morlr y es 

'' Una conducta es paternalcrta st y s61o si se ieal~za y se establece: a) con el fin de obrener un blen paia una 
persona o grupos de personas, y h) sin contar con la aceptacl6n de  la persona o personas alecladas. er decii. 
de 10s presuntar benefictarios de la realizaci6n de la conducta o aplicac16n de la norma. 

Mantilla J8come. Rodolfo: Eutannria: Foras Socio-ruiidicos: Facultad de  Derecho de la Univerridad de 
Bucaramanga. vol I I ,  no. 25: Colombia: 1992 
li The o,tIy pupme for wltich power cart be n g l ~ ~ l i ~ ~  exerased over- any ntenzbel- of ri civilired co,sniitizrn- 
a ~ a i r l s i  i t i s  ivill, is ro prevenr hnrirt re or her^. His own good, either phyricnl or nioral, i f  no! a ruflcienr 
,*aila,tt. 
'' Renunciar. hacei de~ac16n de una cora. Dsccionario de la Real Academia de l a  Lengua EspaAola. 1992. t I 
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asunto suyo el decidir si lo hacen digna o indignamente. Cualquier intervention 

estatal en este asunto supone un paternalism0 inju~ti f icado.~~ 

Dist~ntos autores, al analizar el alcance del articulo 15 de la constitucion 

e ~ ~ a i i o l a ~ ~  emiten interesantes y contrastantes plantearnientos relatives a la 

disponibilidad de la vida: 

Para Diez Ripolles, el reconocimiento por la constitucion del derecho fundamental 

a la vida de todos 10s ciudadanos lmplica el surgimiento de dos tipos de 

obligaciones, fundamentalmente referidas al Estado per0 tambien a1 resto de 10s 

ciudadanos: una de no hacer, consistente en abstenerse de toda actuacion que 

pueda menoscabar tal derecho, y otra de hacer, consistente en proteger y 

promover su ejercicio. 

Este derecho ha sido adicionalmente objeto de una interpretation restrictiva que 

se ha dado en llamar garantista, en virtud de la cual, y a partir de la asuncion 

implicita de la incompatibilidad de 10s conceptos de vida y muerte, se ha llegado a 

la conclusion de que la constitucion se refiere exclusivamente al ejercicio del 

derecho en su vertiente positiva, la de vivir y no en la negativa, la de rnorir, y ello 

trae como Iogica consecuencia que el derecho a prescindir de la propia vida no 

forme parte, al menos, en un primer analisis, del contenido del derecho 

fundamental recogido por el articulo 15.~' 

Por otra parte, para Marina Gascon Abellan, el derecho a la vida tiene un caracter 

garantista, per0 se muestra esceptica en que el derecho a la vida signifique solo 

eso; el caracter puramente garantista del derecho a la vida es el trasunto juridico 

de una concepcion politico-moral en la que el individuo es la ultima ratio. En un 

'I Culsarnlgiia, Albert; op. cil., p 349 
j0 El articulo 15. en su primer punto y segmdo, dice texrudmente: "Todos rienen derecho n fir rid" r o fri 

ijiiegi-idadfisrco y riiorof, a n  que, en nbtgrin caso, puedon ser sometidos n roiluro o truror inhs,~w,ior n 
degmdnnrer ". 
" Diez R>pollCs. JosC Luis; El trotuniiotlo juridico de la eumnasia. UM perspccrivo co,npl,or<rda: Institute 
Andaiuz Inlerunlversitlr~o de Criminologia; Espaiia, 1996; p. 519. 
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sistema tal se entroniza el principio de autonomia, lo cual implica que la injerencia 

del Estado en la esfera individual debe ser reducida al minimo, y como parece 

indudable que no hay rnanifestacion mas radical de la autonomia de la persona 

que la propia decision de seguir o no viviendo, el Estado debe evitar interferir en 

e11a.~* 

En suma, se considera que, en todo caso, el articulo 15 de la Constitucidn 

espariola ampara un derecho con dos vertientes: 

. Una vertiente garantista, que implica que el titular de ese derecho 

puede exigir su proteccion juridica estatal, lo que se traduce en la 

posibilidad de resldenciar sus pretensiones ante 10s tribunales cuando 

aquel sea amenazado. . Otra vertiente discretional que implica que la persistencia no se 

impone de manera absoluta, sin0 que su titular, en uso de su libertad, 

puede renunciar a e ~ l a . ~ ~  

Corno hemos sostenido, la vida y el derecho a la vida deben ser analizados bajo 

una perspectiva que integre su interaccion con otros valores fundamentales, en 

particular con la libertad. 

" Gasc6n AbellAn. Marina: op. cit.: p 99. 
33 Esta ulrima vertiente tiene ru oiigen en un argumenra de J. Fanberg, quien define el derecho a la v~da 
como un derecho discrecionlrl innliennble. Seglin esta definic16n, no se puede 'alienar" el deiecho, 10 que 
rupondria abandonar la discreci6n. per0 si se puede "renunciar" a 61 ejeiciendo el deiecho a morn Se pane 
aqui de una distincl6n entre lo que es renunciar a un derecho, en el senlido de renunclar a la que el derecho 
consisle -en esre caso, la vida- y lo que es alienar, que supone dejar el derecho mismo. En otras palabras. el 
derecho a la vtda supone no solo el derecha a vivir -que impone a los dew& el debei de no marar-. rtno 
tambi6n el derecho a morii -que impone a los demh el de no impedir ejecutar la decisi6n aut6noma de 
dtmitii. Por tanto. "cuando no se es capar de terrninar con la propta vtda. se renuncla a1 derecho a la vtdv 
ejerciendo el derecho a moiii'. 
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Paul-Louis ~ a n d s b e r ~ , ~ ~  al referirse al problema moral del ~ u i c i d i o ~ ~ ,  afirma que el 

hombre es el ser que puede matarse y que no debe hacerlo, y esto es algo muy 

distinto de no ser capaz de hacerlo. La tentacion es la diferencia vivida entre el 

vertigo de poder y la decision del deber,36 seiiala este autor. La multitud de 

posibilidades del ser inestable, inteligente e imperfect0 que somos se halla en la 

base de toda problematica moral. Un problema moral autentico es siempre el 

inmenso problema del hombre considerado desde un determinado aspecto. Hay 

pocos hechos que caracterizan tan profundamente el abismo de la libertad y la 

fuerza de esta reflexion por la cual el hombre, en cierta manera, se hace dueiio de 

sus actos y de su misma existencia. Justamente por eso vive el hombre en el 

problema moral, por eso vive tambien en el problema de la muerte voluntaria, y 

esta tentacidn pertenece al vertigo de su libe~tadpeligrosa.~~ 

La tentacion de mensurar 10s limites ultimos de su libertad es una de las mas 

profundas del alma humana. Tengamos presente a Kiril~v,~' uno de 10s personajes 

de ~os toyevsk i ,~~  ese ser que quiere matarse y se mata para liberarse, o mejor, 

para probar la libertad absoluta del hombre, para medir lo que le es posible al ser 

humano. Dostoyevsky, que conocio mejor que nadie la nostalgia por la libertad al 

verse encarcelado, ha expresado en f o n a  pura, en este personaje, el motivo 

quiza fundamental de la tentacion del suicidio. 

14 Profesor de Fllosofia en la Un~versidvd de Bonn. Muit6 de exrenuacidn en el campo de concentrac~5n de 
Oranlemburs en 1944. 
" Landsberg, Paul-Lous; Eiprvbiema rnomi del sinridto; CaparrGs ed~torez: Espaiia: 1995; 171 pp. 
36 Landsbere, Paul-Louis; op cit.: p 102. . 
j' Ibidern 

Personaje de la noveia Denwnios. La tesir de erte suiclda de 29 aiias consiste en que el hombre que pieide 
la fe en Dios tlene que suicrdane para ser Dios. 
" Fedor Mijadovlch Dostoyevski (1821-18811, pas6 nueve aiios en una pris16n de San Percisburgo, despues 
de haber stdo exonerado de la pena capltal Entre ssu novelas mss lmponantes se encuentian: Cnnicn y 
casngo: Los hennonor Karaniiizov, El idiota; Hunriliodos y ofendzdor, etc 
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1.3 Derecho a fa vida y derecho a dimitir 

La discusion en torno al derecho a dimitir tiene como uno de sus principales 

aspectos a la libertad, y no es exagerado decir que la muerte libre es uno de 10s 

temas fundamentales de todas las grandes filosofias. Particularmente interesante 

es el punto de vista estoico. 

El esto~cismo, sobre todo desde ~anecio,~ '  es decir, desde que incorpora 10s 

elementos de la virtud romana, es esencialmente una filosofia de la libertad, es 

mas, de la liberacion. Los epicureos y 10s primeros estoicos griegos establecieron 

una vinculacion estrecha entre la muerte y la libertad, como se puede apreciar en 

la obra de Epicuro4' que nos dice que la muerte no nos ataRe, porque cuando 

existimos, ella no existe, mientras que cuando existe, nosotros ya no existimos, y 

para ~acito?' el gran martirografo del suicidio estoico, este se ha puesto bajo el 

dominio de la razon, que implica que hay que hacerse independ~ente de todo lo 

que nos pasa sin haberlo elegido ni querido nosotros. 

El punto esencial es, por tanto, poder despreciar todas las cosas que nos suceden 

con independencia de nuestra voluntad y de nuestro libre arbitrio. La sabiduria 

estoica, considera Landsberg, no implica necesariamente el suicidlo, per0 consiste 

en un estado de la persona en el que esta se ha convertido en juez libre de su vivir 

o morir segljn la r a ~ o n . ~ ~  El estoico es, en surna, un hombre que puede morir 

desde el momento en que la razon se lo mande. El poder morir empirico de la 

naturaleza humana en general se ha convertido en un poder consciente y listo 

para actualizarse inmediatamente, si el destino requiere a la razor- a hacerlo. No 

es el act0 exterior de dimitir lo que se glorifica, sin0 una cierta libertad interior que 

lo pennite y lo ordena en determinadas circunstancias. En tales circunstancias, la 

*' Ft16sofo grieso (185-1 10 a. C.), sus pr~ncipales ideas se encueniran contenidas en el Trotodo sobre el 
deber 
" Fil6sofa gneso (341-270 a. C.), postula que la finalidad del hombre es gozar de la maneia mPs natural y 
pyfecta esta vida. 

Historiador latino (55-1 17 d. C.).  Sus principales obras son "Anales" e "Historia", en las que procura 
indagar la raz6n de ser de los acontecimientos Analiza el alma human* penetranda el fondo de sus m6viles 
secretor. 
'' ~~andsberq. Paul-Louls, op. at . .  p. 104 
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dimision es la via libeiiatis (camino de la libettad). La razon de Seneca le dice 

entonces al hombre: "no debes vivir bajo la necesidad, pues no hay para t i  ninguna 

necesidad de vivir". La filosofia estoica, voluntarista y racionalista, de la persona 

dueiia de su vida y de su muerte, es la ultima gran filosofia de la antiguedad 

greco-romana antes de la victoria del cristianismo. Aun se puede escuchar su eco 

en Celso, que sigue la idea de Marco Aurelio, por ejemplo, cuando reprocha a 10s 

martires del cristianismo, no su muerte, que considera voluntaria, sin0 morir por 

pasion, por fanatismo, por amor a un Dios que Celso Cree inexistente y no por una 

resolucion fria de la r a ~ o n . ~ ~  

La libertad, entonces, ocupa un papel fundamental en el derecho a dimitir. Para el 

estudio de la libertad, seiiala Carpintero Benitez, es necesario partir de la Edad 

Moderna que llevo, cada vez en mayor medida, a entender el derecho en funcion 

del ind~viduo, y a considerar que el universo juridico esta constituido por el 

conjunto de 10s derechos que le c ~ r r e s ~ o n d e n ~ ~ .  De este modo, todas las posibles 

relaciones juridicas pensables vinieron a resolverse en atributos o predicados del 

sujeto del Derecho o "persona juridica", de modo que el ordenamiento juridico fue 

identificado con el sistema de 10s derechos subjetivos del individuo. Nos narra el 

autor citado que el punto de partida necesario de una etica individualista es la 

afirmac~on de la autonomia e independencia de cada individuo. La escuela del 

derecho natural modern0 hizo posible esta consideracion, y dado que, desde el 

~ n ~ c i o  de esta escuela, el concept0 de individuo, representado por el termino homo, 

fue usado metodicamente para designar un arbitrio indeterminado, la naturaleza 

del hombre aparecio, ante todo, como construida primariamente por la 

indeterminabilidad delarbitrio, en la que se hizo consistir la libettad.4" 

" El estoicismo nunca muri6 del todo y, sobre todo desde el renacimiento, la lucha de  su actltud moral con el 
crlstlanlsrno prosigue sfn cesar en la conciencia europea (Ciorin, un estolco contemporineo d ~ c e  que "hnsia 
ho?, el rzricidio e r a  el lwnor del hombre: a portir de nhora serd su debei'). Se traia, en cualquter casa de una 
fiiorofia de la autonomiadel ser raczonal que Ilene su cenno vital en una filosofia de la muerte libre. 
ii Carpinlero Beniiez, Francisco; Historia del derecho natural. Un ensayo; UNAM-IIJ; MBxico; 1999: p 274. 
" Carpintero Benitez, Francisco; op. cit.; p. 277. 
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Esta libertad del individuo no fue considerada como algo simplemente factico, es 

decir, como una propiedad que de hecho poseyeran 10s sujetos, sino que la mayor 

parte de 10s componentes de la escuela del derecho naturai atribuyeron a la 

naturaleza del individuo que eiios habian ideado un valor normative con respecto a 

cuaiquier situacion "civil" en ia que se encontraran 10s hombres. La 

indeterminacion del arbitrio, llamada comunmente libe~fad, aparecio, de esta 

forma, como un derecho, que fue considerado como el derecho bas~co del 

hombre, y Samuel Madihn concluyo hace mas de 200 aAos que ia naturaleza 

humana consiste en la esencia del hombre, consistente a su vez, en actuar con 

libertad." La libertad deja, pues, de ser un simple derecho mas, e incluso el 

derecho fundamental, y pasa a ser considerada en la escuela del derecho natural, 

como el constitutivo esencial y determinante de la naturaleza del hombre. 

Johann Friedrich Rubel explicaba en 1735 que la fuente originaria de 10s actos dei 

hombre es el acto reflejo; desde la reflexion surge la ratio, y esta a su vez, es 

completada por la libertas. A partir de este momento, todo depende de la libertad: 

la voiuntad, la virtud y la felicidad, de modo que el ser humano se configura como 

una voluntad, independiente de 10s demas, que tiende hacia su felicidad. En suma, 

para el derecho natural, si el ser humano es entendido en funcion de la libertad, 

como un ente o sustancia libre que solo exige al universo el respeto de su l~bertad. 

parece obvio que sus derechos soiamente pueden ser planteados como una 

exigencia generica de respeto a su arbitrio. Por eso, ya Abicht, en 10s inicios de la 

era kantiana, mantenia que: 

Un derecho es un fundamento justificador de la voiuntad para un 

determinado tipo de acciones u omisiones ...p ues 10s verdaderos 

derechos de una persona no pueden ser otra cosa que derechos de 

libertad ... en consecuencia, para una persona no existen otros derechos 

verdaderos que derechos de ~ibertad.~' 

"Ibidem 
i s  Caipintero Benitez, Francisco; op. clt : p. 310 



Estoicos y lusnaturalistas encuentran asi, en la libertad, la aspiracion mas alta del 

ser humano, aunque Benjamin Constant habia sostenido que la llamada libertad 

de 10s modernos es de mayor valor que la libertad de 10s antiguos, y por su parte, 

John Rawls describe la libertad bajo la siguiente forma: "esta o aquella persona (o 

personas) esta libre (o no esta libre) de esta o aquella restriccion (o conjunto de 

restricciones) para hacer (o no hacer) tal y cual c ~ s a " . ~ ~  Rawls argumenta que una 

libertad basica esta caracterizada mediante una estructura muy compllcada de 

derechos y deberes. No solo tiene que estar permitido que 10s individuos hagan 

algo o no lo hagan, sino que el gobierno y las demas personas tienen que tener el 

deber juridic0 de no obsta~ul izar.~~ 

Por lo que hemos seiialado, el derecho a la vida se vincula con el derecho al libre 

desarrol/o de la personalidad, el cual se establece en funcion del derecho que 

todos tenemos a llevar la vida como mejor nos parezca o abandonarla si no existe 

posibilidad alguna para alcanzar nuestra autorrealizacion. 

La relacion entre el derecho a la libertad y la autodeterminacion de la vida sirve 

para aflrmar que todo ciudadano tiene derecho a hacer cuanto quiera, incluso 

rnorir, sin mayores limitaciones que las derivadas de la libertad ajena, y por 

enclma de prejuicios culturales o etico-sociales de cualquier i nd~ le .~ '  

El derecho a dimitir se sustenta, en primer termino, en el argument0 de Feinberg 

en torno al derecho discrecional inalienable, al que nos referimos anteriormente, y 

que considera al derecho a la vida como un derecho discrecional que podemos 

ejercer como nos parezca, dentro de 10s limites impuestos por 10s similares 

derechos de otros y por el interes publico; y en segundo lugar, en la interpretacion 

del articulo 2' de la ley suprema alemana de Arthur Kaufmann, que postula la 

" Rawls, John: Teorio de lo justicio: FCE; Mexico; 1995: p. 193. 
'ORawls, John, op crt.: p. 193. 
" En este  ent ti do. Nietzsche constdei6 ai suicidto como suprema expreri6n de la libertad humana. 



existencia de un derecho a la m ~ e r t e , ~ ~  al sostener que el derecho fundamental a 

la plena disposicion de la vida se deduce del derecho a la vida establecido en el 

parrafo segundo del articulo 2 de la constitution alemana en analogo sentidc a 

como de el se deduce el derecho fundamental a la plena disposicion de la propia 

integridad personal. 

A favor de esta postura se pronuncia Enrique Ferri al manifestar que 

... la sociedad, mientras el hombre vive y permanece en ella; y bajo su 

proteccion, tiene el derecho de exigirle el respeto de 10s derechos 

sociales, como aquella tiene el deber de respetar 10s derechos 

individuales, en el limite reciproco de la necesidad; per0 la sociedad no 

tiene derecho de imponer al hombre obligacion juridica de existir o de 

permanecer en e l ~ a . ~ ~  

Si bien hay quienes consideran que el seguir vivo puede const~tuir una obligacion 

moral o religiosa, consideramos que ello no tiene por que traducirse en un deber 

constitutional. En opinion de Diaz Aranda, dichos fines sociales solo pueden 

anteponerse a 10s derechos fundarnentales cuando asi lo dispone la misma 

const i t~cion.~~ Por otra parte jno es acaso uno de 10s pilares del Estado liberal, y 

mas aun en todo Estado social y democratic0 de Derecho, que para el part~cular lo 

no prohibido esta permitido?. Por ello, si ningun precept0 del orden juridic0 

prohibe la disponibilidad de la vida por su titular, entonces, la conclusion solo 

puede ser una y es que estamos ante el derecho a dimitir. 

Quienes sostienen que el libre desarrollo de la personalidad no puede llegar hasta 

la decision de querer dirnitir, estan irnponiendo una restriccion al libre ejercic~o de 

" Vid. Diaz Aranda, Enrique; Euinnnsia: iderecho o inorir con dignidad?: Revista de la Facultad de Dcrecho 
de MCxico; nos. 193-194; tomo XLIV, enero-abril de 1994. 
I? Diaz Aranda, Ennque; Dog,,~drico del srricidio 3. komicidio consenfido: Centro de Estudios Judic~ales. 
Ministerio de Justicia, Espaiia; 1995; p. 97 
"Ibidem. 
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este derecho, y desde esta perspectiva, el Estado y la sociedad se estarian 

subrogando la facultad del individuo de decidir sobre su propia vida al ordenarle 

que debe seguir viviendo y desarrollando su personalidad a costa de lo que sea. 

En torno a la relacion entre el derecho a dimitir y la moralidad, las instituciones 

ocupan un lugar preponderante en el debate contemporaneo. 'Que son las 

instituciones?; debemos partlr de la definicion que proporciona Douglas Cec~l 

North (Premio Nobel de Economia en 1993), a saber: /as reglas del juego en una 

sociedad o, mas formalmente, las limitaciones ideadas por e l  hombre, que dan 

forma a la interacc~on humana y que, por consiguiente, estructuran incentives en el 

intercambio humano, sea politico, social o  economic^.^^ 

Por su parte, y de acuerdo con el economista Jose Luis Ayala Espino, las 

instituciones formales son las reglas escritas en leyes y reglamentos, y son 

construcciones expresamente creadas por 10s individuos para encarar problemas 

especificos de coordinacion econornica, social y politics. Las instituciones 

infonnales son las reglas no escritas que se van acumulando a lo largo del tiempo 

y quedan registradas en 10s usos y costumbres. 

Esto ultimo es muy importante, al grado de que Jack Kevorkian advierte que 10s 

legisladores se muestran ambivalentes por lo que respecta a la relacion entre el 

derecho y la moralidad. Asi, su camino mas seguro es no hacer nada y ello 

engendra inercia. Deberian saber que la fuente ultima de la moralidad son las 

costurnbres de la gente.56 

Por su parte, el sociologo William Sumner explico como la filosofia y la et~ca 

siguen el ejemplo y afirman haber causado 10s cambios, lo cual es el reverso de lo 

que realmente sucede. Sumner concluia que "las nociones eticas son quimeras de 

5s North, Douglas C.; lasiiirrcio,,es, ca,rtbio ozsirtucional~ desempefio econdinico, FCE, Mercco; 1993: p. 13 
5e Kevor-kian. Jack: Prero-ipiio,i aredicide: Piornetheus Books; EE.UU A,; 1991, p 209. 
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la especulacion ... Toda la etica nace de las costumbres y es parte de las mismas. 

Este es el motivo por el que la etica nunca puede preceder a las co~tumbres".~' 

Los problemas, sostiene Kevorkian, comienzan y crecen cuando lntentamos hacer 

de las leyes el arbitro de la moralidad; ello fue enfatizado por Herbert L. Packard, 

profesor de Derecho en la Universidad de Stanford, quien, refiriendose a la 

experiencia de la epoca de la ley seca, escribio que: 

El derecho, incluso el derecho criminal, no es simplemente esa fuerte 

arma de control social, y se vuelve en su mayor parte ineficaz cuando 

es utilizado para imponer la moralidad en lugar de ser usado para lidiar 

con una conducta que es generalmente considerada como 

perjudicia~.~~ 

Para ejemplificar la importancia del derecho a dimitir, tomemos el caso de 

Sigmund Freud quien veinte afios antes de su muerte, para terminar con su vida 

en caso de sufrimiento, concerto un acuerdo con su amigo y medico Max Schur. 

Bruno Bettelheim, otro psicoanalista, habia tomado disposiciones parecidas, per0 

su medico murio justo antes que el. Se podrian citar otros casos de medicos, 

escritores o artistas que pudieron contar con la amistad o la cofraternidad de 

especialistas capacitados para recetarles 10s medicamentos adecuados para 

dimitir, sin exponerse demasiado a ios rigores de las leyes formales. Pero la 

mayoria de la gente no tiene tal recurso. Hasta el derecho a dimitir puede verse 

obstaculizado por las desigualdades sociales. La eleccion del momento y de las 

condiciones de la propia dimision sigue siendo un priviiegio que convendria 

democratizar. 

I' Ibidem. 
'' Kevorkian. Jack op. cit.; p. 210. 



Nuestra conclusion, consiste en que el derecho a dimitir corresponde unica y 

exclusivamente al individuo. Todo ser humano deberia tener un derecho expreso a 

disponer de s i  mismo, a darse muerte por razones que solo interesan a el, ya sea 

porque asi lo desea, o por sufrir una grave minusvalia o enfermedad terminal. 

Nada justifica que se espere a que este agonizando para reconocerle esta libertad. 

El Estado no debe extralirnitarse en sus prerrogativas al prohibir el suministro de 

medicarnentos necesarios para una dimision digna. No entra dentro de sus 

competenclas el definir lo que es bueno y malo para sus adrninistrados. 



Capitulo 2 

La perdida de la vida en el ordenamiento juridic0 mexicano 

2.1 i Q u e  es la Muerte? 

El concept0 de la muerte varia en cada cultura, profesion, e individuo, razon por la 

cual, no existe una definicion universal en torno a ella: distintos filosofos han 

conceptuado sus propias definiciones de la muerte en 10s siguientes terminos: de 

acuerdo con Simeon, discipulo de Kant, "!a muerte es el paso del tiempo y de !a 

conciencia de! acto", en tanto que el nacimiento es "el paso Iogico del act0 a la 

conciencia y al tiempo"; nacer y morir son pues maneras de pensar, no maneras 

de ser, y para Feuerbach, "la muerte es la muerte de la muerte" 

Ciertas definiciones de corte teologico, conceptualizan la muerte partiendo de ia 

distincion entre la rnuerte hurnana, consistente en la separacion de! alma y el 

cuerpo, y la de 10s animales, con la cesacion definitiva de sus funciones biolog~cas 

fundamentales. 

En otro orden muy distinto de ideas, para la Enciclopedia sovietica, "la muerte solo 

puede comprenderse sobre la base de la explicacion materialists de la esencia 

vital del organismo", esto es, la detencion de la actividad vital del organismo y, en 

consecuencia, la destruccion del individuo como sistema v~viente autonomo. En 

suma, la muerte es la cesacion definitiva de la materia viva. 

La muerte no es un hecho privative de 10s seres humanos, sino de todo aquello en 

lo que se manifiesta la vida. Por su parte, las sociedades se desmoronan, 10s 

sistemas culturales y las etnias entran en decadencia, 10s objetos se desgastan 

convirtiendose en residuos y ruinas, e incluso las estrellas que son 10s 



componentes de las galaxias, y de las cuales emerge la vida, se transforman en 

enanas blancas, en supernovas, o en agujeros negro~.~'  

Desde una perspectiva especificamente humana, Louis-Vincent ThomasGo 

distingue entre la muerte biologica, que culmina en el cadaver, que experimenta 

una prolongada tanatomorfosis (enfriamiento, rigidez, livideces y petequias, 

putrefaccion, estado final de mineralizacion); la muerte psiquica, la del "loco" 

encerrado en su autismo, y la muerte social, que se manifiesta en la reclusion 

carcelaria o psiquiatrica, el paso a la jubilacion (defunctus) o el abandon0 en ei 

asilo. 

Desde un punto de vlsta f~siologico, es precis0 recordar que el ser vivo es un 

compuesto mas o menos complejo de celulas, vivas tambien. Cada una de estas 

es por naturaleza mortal, per0 en la organizacion corporal nacen otras para 

sustituir a las muertas. Al cab0 de un tiempo, la renovacion de las celulas vlvas se 

hace mas lenta y despues cesa totalmente. La muerte, cuando se trata de la 

muerte natural no se presenta como un acontecimiento subito, sin0 como un 

proceso lento. De hecho, puede decirse que, biologicamente, el ser vivo comienza 

a envejecer y por lo tanto a morir, desde el momento de su nacimiento. Sin 

embargo, afirma Thomas, la muerte total del individuo no se produce hasta que la 

ultima de las miles de rnillones de celulas vivas que componen su cuerpo haya 

muer t~ .~ '  

Hace algunos afios todavia se hablaba de la existencia de un inconcreto instante, 

frontera entre la vida y la muerte, en el cuai el ser humano a h  palpitante y 

animado del halito vital exhalaba su ultimo suspiro, pasando a convertirse en un 

cuerpo inerte incapaz de ejercer sus funciones organicas. No obstante, la moderna 

59 Los cosm6lo~os. en virtud de las inflenlbles Ieyrs de IaTermodindmica, han senalado que la entiopia crcce 
y crece sin cesar Milenla tras rnilenio 10s itomos mas complicados se transmutaran en hldr6iigeno s~rnple. y 
!as estrellas se frocarin en palvo 

Thomas. Loulr-Vincent: La jnuer-re: Paid6s Studio; Esparia, 1991; p. 12 
Thomas, Louts-Vincent: op cii, p. 23. 



tanatologia ha puesto en entredicho muchas viejas creencias y afirma que no 

existe tal momento crucial; que la muerte es un largo proceso que comienza con el 

fallo de ciertos mecanismos 0rganic0S y concluye con la putrefaccion casi absoluta 

de todos 10s tejidos del ser vivo excluimos a la resistente y admirable arquitectura 

del sistema oseo. La muerte no se produce en un instante preciso62 es un 

proceso, no un estado. 

Antiguamente la rnuerte se definia como el cese de toda actividad espontanea del 

corazon y de 10s pulmones. Si el individuo dejaba de inhalar oxigeno, es que habia 

fallecido. El fonendoscopio ya no auscultaba 10s latidos cardiacos; el medico 

colocaba un espejito frente a las fosas nasales, a la espera de que se ernpaiiara 

ante la minima expiracion del agonico; y cuando su pulida superficie permanecia 

intacta, se rnarcaba entonces el fin de una ex i~ tenc ia~~.  En la actualidad, 

contarnos con 10s rnedios necesarios para afirmar, coincidiendo con Thomas, que 

la muerte es un proceso gradual que se manifiesta en diferentes niveles. 

En primer lugar, la muerte aparente o relativa, que se manifiesta con una 

suspens~on repentina de la actividad cardiaca y respiratoria, con perdida del 

conocimiento, acompahada de cierta desaparicion del tono muscular, y 

debilitamiento de la actividad cardiaca y circulatoria. En este caso, el sujeto puede 

volver a la vida y recobrar la conciencia con el riesgo mayusculo de que se 

produzcan slernpre secuelas. En segundo lugar, la muerte clinica o desaparicion 

de la aptitud para la vida integrada: cesan la actividad cardiaca y la respiratoria, 

10s reflejos, la conciencia y la vida de relacion. Sin embargo, las reacciones 

metabolicas de 10s tejidos subsisten en ciertas condiciones y el retorno a la vida es 

" E~ncepto para el m a i c o ,  que ests abligado a extender un certtficado autorlzando la inclneract6n o la 
1nhumact6n. y para el m6dico forense, que debe determinar en qu6 momento ha dejado de  vivw un individuo 
" Como sea, este procedlmiento era m8s contiable que el que utiliraban los azentes judiciaies en la Edad de 
Oro espafiala. quienes, conminados por la autoridad, re adenrraban en la alcoba del morihunda ) 

pronunciaban con solernntdad su nombre. Despu6s se dirigian al juez que aslstia a la ercena y le lniormaban 
protocoiariamente: "Seriorin. despn4s de llonior co,~securivarnenre por Ires veres a don.  ). no I?nbiea&, 
obrenido por parre "iierre" conresracidn a mi requerimretzro. puede aregnrnrse qar. doti ... ha fallecido" 

$8 



posible, salvo cuando la falta de irrigation sanguinea del cerebro supera el termino 

fatal de cinco a ocho minutos (anoxia). 

En tercer lugar, la muerte absoluta, con la acumulacion irreversible de las muertes 

funcionales y organicas parciales, que, en el estado actual de la ciencia y de 

acuerdo con 10s organismos internacionales, se ha definido por la muerte cerebral; 

la vida vegetativa que no puede prolongarse sin asistencia. La cuiminacion, 

aunque no necesariamente el fin del proceso, esta dada por la muerte total, 

cuando ya no quedan celulas vivas 

Durante muchos afios 10s medicos forenses y muchos fisiologos han mantenido 

largas d~scusiones para determinar que fallo funcional, que organo esencial seria 

el responsable, con su destruction, de la muerte global del ser humano. La 

experiencia nos dice que tal o cual tejido puede morir mientras 10s demas pueden 

seguir subsistiendo aun sin riego sanguineo. En condiciones favorables el corazon 

puede seguir funcionando hasta una hora y media despues de interrurnpirse el 

flujo sanguineo. El higado, hasta treinta minutos, 10s pulmones llegan a 10s 

cincuenta y cinco minutos, 10s riiiones subsisten una'hora, mientras el cerebro 

apenas reslste ocho minutos. 

Jack Kevorkian, en su articulo intitulado Breve historia de la experimentation 

sobre seres condenados y e jec~tados.~ se dedica a la investigation de las 

personas decapitadas, y reune infomlacion sobre el estudio de la conciencia, que 

resulta interesante para el apartado que desarrollamos, y que se resume a 

continuacion: 

1. Las decapitaciones rnasivas y 10s importantes descubrimientos en el campo de 

la electricidad coincidieron a finales del siglo XVlll y dieron lugar a experimentos 

unicos relacionados con la fisiologia humana. 

2. Uno de 10s primeros tuvo lugar en Alemania en 1791 ante un grupo de medicos 

y estudiantes de medicina reunidos para presenciar una ejecucion. 

Kevorkian. Jack op. cii; pp 158 y sigs. 
19 



lnmediatamente despues de que el criminal fuera decapitado, el investigador 

demostro que 10s m~sculos del cuello del torso se estremecen a1 tocarlos con una 

sonda. Un contacto mas profundo causo contracciones musculares lo bastante 

fuertes corno para arquear la espalda y extender 10s brazos que habian sido 

doblados sobre el pecho. Un ligero contacto de la sonda sobre el extremo coriado 

de la medula espinal (en la parte del cuello unida a la cabeza) provoco 

movimientos similares en 10s musculos faciales, especialmente alrededor de 10s 

labios. En ocasiones 10s parpados pestanearon. Un contacto mas profundo aqui 

provoco una contraction masiva de todos 10s musculos faciales y de la lengua. 

Las grotescas muecas hicieron que unos cuantos observadores, estremecidos, se 

apartaran y se marcharan. Se llego a la conclusion de que la conc~encia 

probablemente persistia despues de la decapitacion. 

3. De Turin llego el informe de la estimulacion electrica llevada a cab0 en agosto 

de 1802 por medicos en 10s cuerpos de tres criminales decapitados. El primer 

experimento comenzo veinte minutos despues de la ejecucion. Un polo de una pila 

electrica voltaica fue conectado a la medula espinal del torso, el otro a la superf~cie 

del corazon a1 descubierto. Este ultimo se contrajo fuertemente y siguio 

contrayendose incluso despues de que el circuit0 hubiera sido a b i e r t ~ . ~ ~  La 

experimentacion con otros dos cuerpos solo cinco minutos despues de la 

decapitacion produjo contracciones incluso mas vigorosas. 

4. En enero de 1803, las autoridades de lnglaterra permitieron a un medico que 

demostrara su investigacion previa en el cuerpo de un hombre de veintiseis aiios 

que habia sido colgado. El cuerpo permanecio a la intemperie a una temperatura 

bajisima durante una hora antes de ser trasladado a un laboratorio proximo 

equipado con una pila electrica compuesta de un par de laminas de cobre y zlnc 

surnergidas en acido. Cuando uno de 10s electrodos fue colocado sobre una oreja 

del cadaver y el otro sobre un labio, las rnandibulas temblaron y se abrio un ojo. A 

continuacion, 10s electrodos fueron aplicados a ambas orejas y todos 10s musculos 

se contrajeron, la lengua, ligeramente sobresaliente, se metio hacia adentro, y 

'' En cierto modo, este experimento anuncl6 la cardioversdn electrlca utillzada en la actualldvd para reanimar 
ei corarbn de  ciertos pacientes. 
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toda la cabeza se movio. La respuesta a un circuit0 oreja-recto fue tan intensa que 

10s obsewadores pensaron que el cuerpo estaba volviendo a la vida. 

5. Quienes insistian en que la conciencia persistia en una cabeza cortada - 

incluso durante un cuarto de hora- fueron alentados por ios resultados de una 

ejecucion acontecida en Breslau (actual Wroclaw, Alemania), en 1803. 

lnrnediatamente despues de que el criminal fuera decapitado por medio de la 

espada, un dispositivo electric0 produjo fuertes contracciones musculares en la 

cabeza. Dos ayudantes sostuvieron entonces firrnemente la cabeza mientras el 

investigador miraba fijamente la cara. Al mismo tiempo, el extremo cortado de la 

medula espinal fue tocado con una sonda mecanica. Los musculos faciales se 

contrajeron y 10s labios se torcieron Parecia una mueca de dolor. Cuando el 

investigador lanzo rapidamente sU dedo hacia el ojo abierto de la cabeza 

separada, sus parpados se cerraron como si el cerebro fuera consciente de una 

amenaza inmediata. Los parpados se cerraron tambien cuando la cabeza fue 

orientada hacia el sol. A continuacion el investigador grit6 el nombre de la victima 

en uno de 10s oidos. Los parpados se abrieron y la mirada se volvio lentamente 

hacia la fuente del sonido. La boca hizo movimientos como si intentara abrirse y 

hablar. 

6. Por otro lado, muchas de esas obse~aciones fueron contradichas en 

experimentos llevados a cab0 varios meses despues, y se liego a la conclusion de 

que la decapitacion daba iugar a la perdida practicamente instantanea e 

irreversible de la conciencia. lncluso el rey de Prusia opinaba que 10s 

experimentos con hombres decapitados demostraban meramente la existencia de 

contractilidad muscular, per0 no la persistencia de la conciencia, y dijo que solo 

una prueba indiscutible le haria cambiar el metodo de ejecucion. 

7. En otras partes de Europa, las ejecuciones estaban siendo explotadas para el 

estudio de la fisiologia cardiaca. Seglin un informe aleman de 1852, el corazon de 

un criminal guillotinado mostro contracciones espontaneas y ritmicas en el atrio 

derecho y actividad similar per0 mas debil en el ventriculo derecho durante quince 

minutos. El lado izquierdo estaba inmovil. La estimulacion electrica repetida del 

corazon detuvo intermitentemente las contracciones, per0 la accion siempre se 
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volvia a producir. Sorprendentemente, se hizo mas fuerte treinta y cinco minutos 

despues de la decapitacion, mientras se estaba practicando una autopsia. 

8. Diversos estudios llevados a cab0 durante el siglo XIX y principios del XX 

llegaron a la conclusion de que no existia duda de que ciertos cambios vasculares 

y de color en la retina constituyen el modo mas rapido, mas fiable y mas barato de 

determinar si el corazon ha dejado de latir y, por deduccion, de determinar la 

muerte y tal vez el momento en que esta se vuelve absolutamente irreversible. 

No obstante, la muerte continua su proceso despues del ultimo suspiro. La 

experiencia clinica demuestra que, cuando el riego sanguine0 se interrumpe de 

cinco a ocho minutos, ya es imposible recobrar la c~nc ienc ia .~~  Determ~nadas 

areas de la corteza cerebral son muy sensibles a la ausencia de oxigeno y demas 

sustancias nutritivas que les facilita la sangre. Ademas, las celulas nerviosas no 

pueden regenerarse como otras celulas de nuestro cuerpo. Si se destruye una 

porcion de tejido cerebral, esa perdida es irreversible. 

A continuacion, el rostro aparece convulse; el tronco encefalico, 10s ganglios mas 

antiguos del cerebro siguen funcionando y rigiendo una vida puramente 

vegetativa; per0 la corteza ya quedo destruida y con ella la conciencia y la 

personalidad humanas6'. Los medicos denominan a esta situacion como sindrome 

apalico. Cuando se acerca la fase de muerte de las areas y nucleos nerviosos mas 

Importantes, la aguja que rasguea el electroencefalograma traza debiles 

ondulaciones, que se resuelven finalmente en una linea recta, inequivoca seiial de 

que la actividad bioelectrica cerebral ha cesado. Es la llamada respuesta plana, 

signo definitivo de la m~er te .~ '  

66 Parapsicologia y ocultismo, El leniv proccso de la ,nuer?e; I. 11; Saivar; Espaliu. 1975, p, 16. 
67 Ibidem. 
" LOS espcclalistas insisten en que para que exista muerle cerebral han de cesar en sus funciones tanto la 
corteza o centros superiares como el tranco y m6dula oerviosos. Es entoncer cuando se presenian lus falsas 
lineas "cero" o iectas en el equipo del regisiro. 
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La entropia, entendida como la medida que en termodinarnica, permite evaluar la 

degradacion de la energia de un sistema y la irreversibilidad de un proceso, nos 

acompaiia en paralelo tanto a lo largo de nuestro ciclo vital, corno un 

envejecimiento perrnanente, corno despues de aquel. 

Acontecida la muerte, la entropia, entonces, continua su proceso sobre el cuerpo 

inerte. El cadaver se torna palldo, indicando esto que la sangre que fiuia por sus 

capilares subepidermicos se ha replegado a otros vasos mayores. El descenso 

termico alcanza incluso temperaturas inferiores a la ambiental, provocando la 

impresion de gelificacion. Este proceso termico comienza en el rostro a 10s 

cuarenta minutos del fallecimiento y concluye en el epigastrio y las axilas. Se 

explica esa sensacion tactil de frialdad semejante a1 hielo porque a traves de la 

piel se produce una rapida evaporacion de vapor de agua y es sab~do que toda 

exudacion provoca descensos de temperatura. 

Acto seguido, el cadaver se deshidrata aceleradamente. La perdida de agua es 

responsable de que 10s globos oculares experimenten una fuerte contraccion. El 

ojo deja de presentar su forma abultada, la cornea se vuelve opalescente y la piel 

de todo el cuerpo comienza a plegarse y apergaminarse. Mientras tanto, la sangre 

se coagula al sedimentarse 10s globulos rojos; la hemoglobina que estos contenian 

y que daba a estas celulas su color rojo, se derrama tiiiendo el suero sanguineo 

antes transparente y llegando a impregnar las paredes arteriales cromandolas con 

un tinte carmin indefinido. 

La sangre, acumulandose en las zonas inferiores del cuerpo, brinda a estas un 

tono violaceo que contrasta con la palidez de otras areas. Por otra parte, el suero 

sanguineo se abre paso a traves de 10s capilares y, atravesando la piel, se filtra 

hasta el exterior dando lugar a las "transudaciones post mortern". Asimismo. la 

orina, el liquid0 cefalorraquideo y 10s fluidos intracelulares se derraman a traves 

de 10s diversos tejidos, provocandose bolsas o ampollas cuya descomposicion 

provocaran luego el putrid0 olor de 10s cadaveres. 
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Simultaneamente a esta palidez, exudacion y frialdad, 10s musculos del cadaver se 

tornan rigidos y endurecidos. La rigidez cadaverica es uno de 10s signos mas 

seguros del fallecimiento, considerando que no hay ninguna enfermedad ni 

simulacion que puedan reproducirla perfectamente. Dicho estado resulta de la 

"union" de la actina y la miosina (proteinas musculares), que se coagulan al 

trocarse en acidez la alcal~nidad de 10s tejidos. El proceso, que comienza 

aproximadamente en la tercera o cuarta hora despues del obito, se generallza en 

unas doce horas, mas rapidamente en verano que en invierno: afecta primer0 el 

rostro, en especial 10s musculos masticadores, y luego se extiende a la nuca, el 

tronco y 10s miembros. De veinticuatro a setenta y dos horas despues, la rlgider 

desaparece siguiendo un orden inverso al de su instalacion, cuando la 

putrefacclon se manifiesta. 

En ningun lugar de nuestro mundo fisico puede comprobarse mejor que en un 

cadaver el desarrollo de la entropia: en pocas horas, 10s organos mas delicados 

de nuestro cuerpo quedan reducidos a una masa viscosa y pestilente. La porcion 

rnedular de las glandulas suprarrenales se ablanda convirtiendose en una cavidad 

cloaca1 que segrega un liquido pardusco, y las paredes del estomago y 10s 

intestinos se reblandecen tambien por autodigestion. Los jugos gastrlcos. que 

hasta ahora habian respetadc 10s recintos que 10s contenian, muerden 

agresivarnente la ccraza muscular, perforandola y derramandose por las 

cavidades peritoneales. La cavidad pleural, junto al pulmon, que contiene una 

sustancia sumamente acida, a1 reaccionar con 10s liquidos gastricos que se abren 

paso a traves del diafragma, comienzan una accion doblemente destructora sobre 

el aparato respiratorio. 

Por otra parte, !as grasas de ciertas zonas se transfonnan en acido acetic0 bajo la 

actividad de fermentos lipoliticos; y 10s multiples hidratos de carbonc comienzan a 

degenerar conv~rtiendose en alcoholes y acido Iactico. Todos estos procesos de la 



materia organica en descomposicion comienzan a exhalar 10s primeros gases 

plitridos: acido sulfidrico y amoniaco, pentano, etc. 

A continuacion atacan 10s microorganismos, y la sangre descompuesta les silve 

como caldo de c u l t i ~ o ~ ~ .  La abundante descomposicion de moleculas bioquimicas 

engendra abundantes gases sulfurados, anhidrido carbonic0 y metano. La 

destruccion de las visceras llega a niveles asornbrosos. Los parenquimas son 

aniquilados por el "enfisema putrido" hasta llegar a licuarse. El higado se 

transforma en una sustancia verdinegruzca, y el cerebro acaba por reducirse a 

una masa amoda verdegrisacea y viscosa. Los pulmones se atrofian, las fibras del 

corazon presentan multitud de burbujas llenas de gas putrido." Cuando 

transcurren dos meses, lo que era el miocardlo se ha trocado en un liquido 

espumoso en el que sobrenadan gotas de grasa corrompida. 

La frialdad del cadaver deja paso a una elevacion termica que alcanza 10s 40 

grados, y entonces el desprendimiento de gases es rnuy comun, llegando a 

estallar en la misrna epidermis, abriendo asi enormes llagas que constituyen la 

puerta de entrada de nuevas bacterias saprofitas, hongos e insectos necrofagos. 

Acto seguido, 10s cabellos se desprenden a la minima traccion, 10s tegumentos se 

ennegrecen y 10s globos oculares se proyectan hacia el exterior. 

La fase final es denom~nada por 10s tanatologos como de "putrefaccion 

colicuatlva"; y todas las visceras se han licuado ya. Los globos oculares se 

disuelven; el cerebro se transforma en un viscoso liquido graslento de olor aliaceo, 

y 10s musculos se han reducldo a hojas membranosas. Sucesivas especies de 

hongos acompafian este ultimo estadio del cadaver. Mientras algunas grasas se 

escinden en glicerina y acidos grasos combinandose con sales alcalinas, la flora 

"El ciosrridiuni Weichii es un rntcrooroanisrno que destruye 10s componentes complejas de la sanorc. I t i l ia  
Ion co8gulor, e lnvadtendo orros tejidos, fermenu llas surtancias argdnicas productendo garcr de ICteios La 
scherichm colt y el piairus vulgaris le acornpaiian en su acci6n dernoledoia. A las cuarenta y ocho holaa del 
fallec~rniento una bacteria se imponc a rur cong6neres. el bnciilnr purr(iicas. 
'O Parapsicolo.ia y ocuitarno. np cii: p. 20 
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micosica combina su accion con millones de larvas que corroen 10s ultimos 

reductos blandos de 10s restos. 

Solo queda ahora un humus grasiento cuando 10s ligamentos y algunos tendones 

han desaparecido. Se ha consumado la aniquilacion y resta sola la esbelta 

arquitectura del esqueleto oseo. La entropia ha terminado, implacable corno 

siempre, su precisa labor.'' 

2.2 La experiencia de la muerte individual y las muertes colectivas 

2.2.1 La experiencia de la muerte 

Vistos 10s aspectos fisiologicos de la muerte, analicemos otras implicaciones mas 

sutiles. Voltaire afirmo que "la especle humana es la unica que sabe que va a 

morir, y lo sabe solo por la experiencia". No solo poseemos la evidencia de que 

hay que morir, sino que poseemos tambien la evidencia de que estamos ante la 

veracidad de la muerte en cada instante de nuestra vida, hoy y siempre. 

Hay estados analogos a la muerte que, en cierta medida, forman pane aun de la 

experiencia que podemos tener de nosotros mismos: el sueAo profundo, algunos 

tipos de desmayo, el recuerdo oscuro del estado prenatal embrionario provocado 

por estados alterados de la conciencia7' etc. Hay tambien una experiencia de la 

muerte cuando se vive un peligro: la guerra, la enfermedad grave, 10s terremotos, 

ios accidentes, etc.; existen pues, muchas maneras de presentir y de 

7 i  No obstante. parecen haber excepciones, corno el de Teresa de Avila, rnuerra en 1582, y enrerrada stn habei 
slda ernbalsamada en una fora profunda llena de piedras. cal y tterra h6meda. Su cuerpo, examinado en nueve 
ocasioner sucerivas (la liltlma en 1760), permanecia en un esrado de  canservacibn exceptional; su carne. 
slempre tlexible, volvia a elevarse cuando se hundia en ella un dedo: vertia sangre roja cada vez que se extniia 
uns i-eliquiu. y aunque sus vestiduras estaban totalrnente corrornp~das. el cuerpo exhalaba un alor a violeras y 
ltrios Los "cadZveres eiquisttos" de los santos dan un sentido realtnra a la expresibn "monr en alar de 
santidap 
i l  Vtd. Giof Stanislav: Prrcologia rrompupcrronoi. A'acrrnienm, niuctrr J rmscendencia en priioieriipio, 
Kaiiiis; Espaiia; 1994, 502 pp. En su magnifico y revoluctonario modelo de la pstque humanu. Giof ie da un 
papel preponderante a1 nivel perinaral, donde el inconscienre puede acrivar el resurgrrniento del nachrntenta 
bioliigico y la confrontacl6n con la muerte. 
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representarse la propia muerte. Algunos santos han previsto la hora de su muerte 

por m e d i t a ~ i o n , ~ ~  algunos medicos por ciencia, algunos heroes por decisi~jn.'~ 

Pero en cada una de estas experiencias, permanece escondida la diferencia 

esencial entre el morir y la muerte, entre el padecer como act0 y lo que se padece. 

A medida que nos vamos individualizando, notamos la singularidad de 10s demas. 

En el arnor personal, seiiala Landsberg, tornamos esta singularidad en lo que tiene 

de mefable y en su diferencia esencial respecto de nosotros rnismos. La muerte de 

una persona que amamos con un arnor asi tiene que decirnos aigo decisivo y 

dejar atras la region del hecho  biologic^'^. Por su parte, lgor Caruso en su clasica 

obra La separacion de 10s arnante~,'~ se dedica al estudio de aqueilos que han 

sido separados, y reconociendo desde el principio, que una de las experiencias 

mas dolorosas para el ser humano -quiza la mas dolorosa- es la separacion 

deflnitiva de aquellos a quienes ama. En este sentido, la muerte de la persona 

amada conlleva una catastrofe del yo por la perdida de la identidad y por la 

destruccion de un ideal compartido. Hay seres tan cercanos a nuestro corazon que 

constituyen realmente otro yo nuestro, y merced a su muerte nos es dado adquirir 

una rnuy autentica experiencia de la muerte, morir en cierto mod0 nosotros 

mlsmos al mismo tiempo que elios. La muerte de otro, por lo tanto, puede 

convertirse para cada uno de nosotros en una autentica experiencia de la muerte, 

a condicion de que la vivamos afectivamente, es decir, que nos identifiquemos con 

ese otro que muere o que acaba de morir. 

Si la muerte era la presencia ausente, la persona muerta es ahora la ausencia 

presente. La experiencia inmediata de la muerte del otro nos da el hecho de la 

" Vid:Swarni Muktananda: iErisie iealnienie lo oiuene?: Fundacihn SYDA, Ertados Unidas: 1981.57 pp 
7, Uno de  los famosor pllotos sutcidas japoneses -kamikazes- de ia Segunda Guerra Mundial decia en $us 
memorias, esciiras antes de subii a1 avi6n lieno de explonvos, que le conductria fatalmente hasta un 
acorarado norreamericano: "Mi  vcda concluiri en las pihn~mas horas Al fin llegari para mi la feiicldad. La 
muerte y yo erpeiamos con seienidad el momento sublime Ha sldo verdadeiamente duio el entrenamieao, y 
las pricr~cas fueron rtgurosaa y mon6tonas, per0 todo lo acepto con alegria. sabienda que voy a moiir poi una 
bella causa- rn, emperador y mt patria ..." 
7% Landshers. Paul-Louis; E~isayo robre 10 exper-ietzcio de in muerte; Caparr6s edilorer; Espaiia; 1995, p. 34 
'9aruso, Isor. 01 ~e~>~~,? ic idn de 10s nnurnies: Slgio XXI editoies; MCxica; 1981. 313 pp. 
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ausencia, y como afirma Romano Guardini, en esto reside antes que nada lo 

enigmatic0 de la melancolia: como la vida se vuelve contra s i  misma; como 10s 

impulsos de autoconsewacion, de respeto a s i  mismo, de exigencia, de 

autorrealizacion pueden bloquearse, volverse inseguros y desarraigarse por el 

impulso de autonegacion. Podria decirse que, en la imagen fundamental de la 

melancolia, el aniquilamiento se convierte en un valor positivo, en algo deseado y 

planeado. Alli se hace patente una tendencia a quitar a la propia vida la posibilidad 

de existir, a socavar sus soportes, a poner en duda 10s valores que justifican la 

vida, para desembocar en un estado mental en el cual ya nose vislumbra ninguna 

justificacion para la propia existencia, que se siente vacia y sin sentido en la 

desesueracion. 

Nuestra experiencia de la muerte solo puede ser, pues, indirecta. Es en presencia 

de la muerte de otro cuando el ser humano normalmente adquiere conciencia de 

que todos 10s seres son mottales y llega a la conclusi6n de que tambien el deber-5 

morir. Segun Heidegger, 10s hombres solo pueden comunicar a 10s dernas sus 

experiencias triviales y cotidianas, mientras que todas las experiencias 

fundarnentales serian por naturaleza radicalmente incomunicables. A1 ver morir a 

10s demas, considera lgnace Lepp, cada uno adquiriria pronto la certeza de la 

propia muerte; per0 mientras vivimos, es "alguien" el que muere, es decir, siempre 

otro, con el que no tenemos ninguna posibilidad de establecer una comunicacion 

profunda." 

2.2.2 Muerte, disolucion y experiencia 

Hasta aqui, hemos tenido una vision de la muerte preponderantemente occidental. 

Compuesto en el siglo VIll d. de C. El Gran Libro de la Liberacion Natural 

Mediante la Cornprension en el Estado lntermedio, conocido corno el "Libro 

Tibetano de 10s ~ u e r t o s " , ~ ~  nos muestra 10s funcionamientos de la mente en sus 

7, Lepp, Ianace; Psicoomilisis de la nuene: Edicianes Carlos Lohlk Argentina; 1967. p 27 
'' Padma Sarnbhava; El lrbro hberono de 10s rriuerros: Kalrds; Espafia: 1994: 366 pp. 



diversas manifestaciones -aterradoras y tranquilizadoras, iracundas y hermosas-, 

que aparecen mas claramente en la conciencia del difunto, y reconoce que en 

dichas manifestaciones podemos alcanzar el estado de iluminacion, tanto en esta 

existencia como en la venidera. 

El mensaje primordial de este libro consiste en la necesidad de prepararnos para 

la muerte durante toda nuestra vida. Para ello, la enseiianza bud~sta ins~ste 

especialmente en dos puntos, la realization de la naturaleza de la mente (en un 

nivel absoluto) y la necesidad de valorar el funcionamiento del karma7' (en un 

nivel relativo). Para el Libro de la Liberacion, el fallecido atravesara las 

denominadas "ocho etapas del proceso de disolucion", exploradores t~betanos 

senalan que una persona que muere atraviesa dichas etapas y tiende a tener sus 

correspondientes experiencias. De ese modo, cada disolucion expresa una clerta 

secuencia de experiencias subjetivas: 

Disolucion 

1. de tierra a agua 

2. de agua a fuego 

3. de fuego a viento 

4. de vlento a conciencia 

Experiencia 

espejismo 

humareda 

luciernagas en el cielo 

clara llama de vela 

Cuando el viento se disuelve en el espacio o conciencia, la respiracion se det~ene 

y la circulation de energia se retira a1 sistema newioso central, las funciones 

volitivas desaparecen junto con la sabiduria milagrosa u omnirrealizadora, la 

lengua se espesa y se olvidan 10s gustos, desaparece la sensac~on de cuerpo y se 

pierden las texturas; uno se siente envuelto en la llama de una vela en su ultimo 

instante, y entonces una persona puede ser declarada clinicamente rnuerta. 

7" c c l o n e s  mentales, verbales y fizicas que conducen a consecucnclas quc afectan a l a  \,idti y que l a  
constiruyen 
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5. de conciencia bruta a luminancia 

6.  de luminancia a brillantez 

7. de brillantez a inminencia 

8. de inminencia a translucidez 

cielo de clara luz de luna 

cielo de clara luz de sol 

clara oscuridad 

cielo de clara luz 

anterior al claro amanecer 

Este es el momento real de la muerte; es el momento de la muerte intermedia. El 

mas sutil de 10s estados posibles de un ser; la clara luz de la conciencia 

extremadamente sutil esta mas alla de dualidades de finitud o infinitud, tiempo y 

eternidad, sujeto y objeto, yo y otro, conciencia e inconsciencia, incluso ignorancia 

e iluminacion. Es un estado tan transparente que alguien no preparado para ello 

podria mirar a traves y ni siquiera darse cuenta de ello. Toda la ciencia y el arte de 

navegacion en el estado intermedio se refieren a este mornento, asistiendo a una 

persona a usar la transicion entre vidas habituales para penetrar en esta 

conciencia extrernadarnente sutil que es una de forma natural con extatica 

felicidad, total inteligencia, ilimitada sensitividad; es decir, perfecta i lumina~ion.~~ 

La tradicion budista insiste especialmente en el abandon0 de 10s apegos, 

condicionamientos y habitos que configuran el nivel confuso de la mente. El 

Budismo tambien nos enseiia que en el mornento de la muerte todos 10s 

recuerdos acumulados durante esta vida se desvanecen completamente y que, al 

renacer, desarrollamos una nueva memoria. Por lo tanto, el mejor auxilio que 

puede prestarse a un moribund0 es ayudarle a comprender la naturaleza de la 

mente. Los seres humanos solemos preocuparnos por lo que nos sucedera 

despues de la muetie pero, de hecho, la unica posibilidad de prepararnos para la 

muerte descansa en este mornento presente. La comprension de experiencia de la 

muerte empieza con la comprension mas profunda de nosotros mismos. 

' O  Padma Sambhava: op. cii . p 69. 



2.2.3 Las muertes colectivas 

Nos recuerda Thomas que ias formas colectivas de la muerte son muy diversas, 

dejando de lado a las pandemias o a las catastrofes naturales o provocadas 

indirecta o voluntariamente por el ser humano. Se concreta en dos casos con un 

comun denominador: las personas no mueren; se les da muerte o se dejan morlr. 

I. La guerra.8' La cual satisface las pulsiones agresivas y cumple 

probablemente, al mismo tiempo una funcion de regulacion demografica. Preciso 

es pues, admitir que la guerra es una institucion social altarnente rnortifera ejercida 

por organos sociales diferenciados y que persigue una f~nalidad polivalente cuyo 

aspect0 primordial podria ser la destruccion del patrimonio demografico; aumento 

subito de la mortalidad, disminuc~on de la natalidad, elimination selectiva de 10s 

hombres en pleno vigor y, por lo tanto, modificacion de la piramide demografica a 

favor de las personas de mas edad y las mujere~. '~ 

II. La muerte de las culturas y de las etnias. Con una interaccion compieja de 

causas internas (naturaleza del grupo en vias de extincion) y externas 

(modalidades de! contact0 con otra sociedad u otra cultura fuertemente 

destructora. Los antropologos a f inan que los grupos se desintegran por su 

carencia de objetivos o porque sus miembros no 10s consideran un medio valido 

para alcanzar sus fines.83 Los ejemplos historicos son nurnerosos; hay pocas 

muertes tan indignas como el privar a un pueblo de su cultura, de sus raices y de 

sus valores. 

" La suerra, coma forma pianificada para robar es anallzada por lacab Bronowskt en El nscrrirv del iio,ribi-e: 
Planeta: M6xico: 1974: 456 pp. 
"Thomas. Louts-Vlncent: op. cir; p. 17 
"' Ibidem. 
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2.3. ~ Q u e  es la enfermedad y cuando se considera como terminal? 

Al igual que otros muchos conceptos de caracter universal, la enfermedad no 

escapa de ser objeto de diversas interpretaciones o significados segun la 

disciplina o cultura que la estudie, como verernos a continuacion: 

Para la cienc~a medica, la enfermedad es fundarnentalmente un trastorno biofisico 

causado a su vez por factores biofisicos (desde 10s virus hasta 10s traumas, la 

predisposicion biogenetica y 10s agentes ambientales desencadenantes). Para una 

perspectiva cristiana, la enfermedad es basicamente un castigo de Dios por algun 

tipo de pecado por lo que, cuanto peor es la enfermedad, mayor debe haber sido 

el pecado cometido. Desde una vision mistica la enfermedad es el fruto de un 

karma negativo, es decir de alguna accion negativa realizada en el pasado y cuya 

consecuencia padecemos actualmente. Desde este enfoque, la enfermedad es 

"rnala" en el sentido de que representa una falta de virtud en el pasado, per0 

"buena" en cuanto que el proceso de la enfermedad quema y purifica la deuda 

pendiente, se trata, de una purgacion, de una limpieza. Una interpretac~on 

psicologica consistiria en que las emociones reprimidas provocan enfermedades, y 

bajo un enfoque holistico, la enfermedad es el product0 de un conjunto de 

factores, tanto fisicos, como ernocionales, mentales y espirituales, ninguno de 10s 

cuales puede ignorarse ni considerarse aisladamente, y desde este punto de vista, 

el tratamiento debe tener en cuenta todas estas dimensiones considerando que el 

ser humano tiene dimension fistca, mental, emocional y espiritual. Por lo que 10s 

problemas en cualquiera de esos niveles podrian contribuir a1 desarrollo de la 

enferrnedad 

Por ejemplo el cancer, como una disfuncion especifica que posee dimensiones 

muy concretas puede tener, como causas fisicas, la dieta, las toxinas del medio 

ambiente, las radiaciones, el tabaco. La predisposicion genetica, etcetera; como 

causas emocionales, la depresion -que parece incidir directamente en el sistema 

inmunologico-, el auto control demasiado estricto y la independencia exagerada, 
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como causas mentales: la autocritica continua, la vision pesimista constante y el 

miedo exagerado a la muerte, que a su vez, puede producir un miedo exagerado a 

la vida; y como causas espirituales el no haber escuchado nuestra voz interior. La 

ponderacion atribuida a las distintas causas, es variable de persona a persona. 

En la enfermedad terminal el enfermo no es potencialmente curable. Los antiguos 

medicos mexicanos tenian una aguda vision para elaborar sus diagnosticos sobre 

la enfermedad de una persona, como se puede apreciar en el siguiente manuscrito 

mexica de 1552: 

"Un medico prudente puede, por 10s 010s y la nariz del enfermo, pronosticar si ha 

de morir o ha de sobrevivir. Por lo cual, segifn su opinion favorable, 10s 010s 

enrojecidos, sin duda que son signo de vida, 10s palidos y blanquizcos indicio de 

salud incierta. lndicios de muerte son: un cierto color de humo, que se percibe en 

medio de 10s ojos, el vertice de la cabeza frio o retraido en cierta depresion, 010s 

ennegrecidos que relucen poco, nariz afilada y como retorcida, a manera de 

comae4, quijadas rigidas, lengua fria, dientes como cubiertos de polvo y ya muy 

sucios, que ya no pueden moverse ni abrirse. El rnismo rechinar de 10s dientes y la 

sangre que mana en abundancia de la vena cortada ya palida, ya negra, es 

anuncio de que viene la m~erte". '~ 

Por su parte, la Sociedad Espahola de Cuidados Paliativos, la concibe como 

aquella en la que concurren una serie de caracteristicas que son importantes no 

solo para definirla, sino tambien para establecer adecuadamente su terapia. Los 

elementos fundamentales de una enfermedad terminal son: 

Presencia de una enfermedad avanzada progresiva, incurable . Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento especifico 

'' Coma (del gr. Konlao, yo duermo). Estado morhoso caracterizado por la ahalicidn de las funciones 
gsiquicas, can conservac16n de la circulaci6n y de la respiracidn. 

Martin de la Crur y Juan Badiana; Libelizcs de Medicinalibus Indorum Herbis; FCE-IMSS, M6x1eo,1991, p 
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Presencia de numerosos problemas o sintomas intensos multiples, 

multifactoriales y carnbiantes. 

Gran impact0 emocional en pacientes, familia y equipo terapeutico, muy 

relacionado con la presencia, explicita o no, de la rnuerte. 

Pronostico de vida inferior de 6 meses. 

Enfermedades como el cancer, el sindrome de inmunodeficiencia adquirida, 

afecciones de motoneurona, insuficiencia organica especifica (renal, cardiaca, 

hepatica, etcetera) cumplen estas caracteristicas, en mayor o menor medlda, en 

las etapas finales de la enfermedad. 

Una de las areas donde es necesaria una mayor claridad en 10s conceptos y 10s 

terrninos, es precisamente en la distincion entre paciente en estado critico y 

paciente terminal. Si bien es cierto que en algun momento el paciente criticamente 

enfermo pudiera convertirse en terminal por el desarrollo de su enfermedad, 10s 

enfoques terapeuticos son completarnente diferentes. Por lo que se refiere a1 

paciente en estado critico, se trata de aquel que padece una enfermedad cuya 

evolution natural produce una disminucion de sus resetvas f~siologicas. que 

compromete peligrosarnente su vida en el desarrollo de sus actividades normales 

o en situaciones que aumenten las demandas metabolicas. Este tip0 de paclentes 

son susceptibles de rnejoria en su condicion, de acuerdo a la respuesta que 

presenten a las terapias que se les apliquen. En cambio, en el paclente terminal 

existe inrninencia de rnuerte cierta y predecible a corto plazo, debido a que su 

enfermedad ya no pudo ser controlada o curada, a pesar de 10s multiples 

tratamientos recibidos y para quien la terapia ha cambiado de curativa a pailativa. 

En todo caso, un enfermo terminal es quien carece de aptitud o autonomia para 

organizar su proyecto de vida para el futuro. 



Para Elisabeth ~ubler-t30ssa6, una de las tanatologas mas destacadas del mundo, 

la persona que padece una enfermedad terminal atraviesa por cinco fases 

generales (o si se prefiere, mecanismos de defensa), desde que tiene 

conocimientos de ella a saber: 

1. Negacion y aislamiento. Normalmente, cuando un paciente se entera de 

que tiene una enfermedad mortal, reacciona diciendo "no, yo no, no puede ser 

verdad". Negaciones de este tipo son comunes en 10s pacientes a 10s que se les 

revela directamente desde el principio su enfermedad, yen  aquellos a 10s que no 

se les dice explicitamente y que llegan a aquella conclusion por s i  mismos, un 

poco mas tarde. La negacion es una defensa provisional que, con el tiempo, sera 

sustituida poi una aceptacion parcial: 

2. Ira. No es extrafio que interpretemos ma1 al mundo, y por eso decimos 

que nos defrauda. Cuando finalmente empieza a comprender la magnitud de su 

enfermedad, el paciente parece decir "iOh, sii Soy yo, no ha sido un error". Muy 

pocos pacientes pueden mantener un mundo de fantasia en el que tienen salud y 

se encuentran bien hasta que mueren. La negacion inicial es sustituida por 

sentimientos de ira, rabia, envidia y resentimiento. Entonces, surge la siguiente 

pregunta " ~ P o r  que yo?". En contraste con la fase de negacion, la fase de ira es 

muy dificil de afrontar para la familia y para el personal medico. La raz6n de esto 

estriba en que la ira se desplaza en todas las direcciones y se proyecta implacable 

contra lo que rodea al paciente, a veces cas! al azar. Provoca disgust0 el que 

nuestras actividades se vean interrumpidas prematuramente, el que todos 10s 

proyectos que habiamos forjado queden sln concluirse, o vaya a terminarlos otro. 

3. Pacto. Esta fase tiene una breve duracion, per0 tiene un valor 

fundamental para el paciente. Si no hemos sido capaces de afrontar la triste 

realidad en el primer period0 y nos hemos enojado con la gente, con Dios, con el 

mundo, en el segundo, tal vez sea posible llegar a una especie de acuerdo que 

posponga lo inevitable: "Si Dios ha dec~dido sacarnos de este mundo y no ha 

S6 Kublei-Ross, Eiisaberh: Sobre lo niueire ). 10s n~onba,zd~~r; Giijaibo; Espaiia; 1975; 360 pp. 
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respondido a mis airados alegatos, puede que se muestre mas favorable si se lo 

pido arnablemente". Reacciones de esta indole son comunes en 10s nifios, que 

primer0 exigen y luego piden un favor. El paciente desahuciado utiliza la misma 

estrategia. Es consciente, por experiencias pasadas, que existe una ligera 

posibilidad de que se le recompense por su buena conducta y se le conceda un 

deseo teniendo en cuenta sus especiales servicios. Lo que mas suele desear es 

una prolongacion de la vida, o cuando rnenos, pasar unos dias sin dolor o 

molestias fisicas. En suma, el pacto es un intento de postergar 10s hechos, incluye 

una especie de premio "a la buena conducta", y fija un plazo de vencirniento" 

impuesto por uno rnismo, por ejemplo, una actuacion mas, un viaje mas, un ultimo 

beso, asi corno la promesa implicita de que el paciente no pedira nada mas si se 

le concede este aplazamiento. 

4. Depresion. Aunque la depresion no es por SI misma una enfermedad 

grave sino en contadas ocasiones, suele causar graves sufrimientos al enferrno, y 

al traer consigo tristeza, desinteres, incapacidad de amar, e inhibicion psicomotrlz, 

consideramos esta fase corno una de las mas dificiles para la persona 

mortalmente enferma puesto que, en estricto sentido, se trata de una enfermedad 

dentro de otra enfermedad8'. Cuando el paciente desahuciado no puede seguir 

negando su enfermedad, cuando se ve obligado a pasar por mas operaciones u 

hospital~zaciones, cuando empieza a tener mas sintomas o se debilita y adelgaza, 

no puede seguir diciendo "a1 ma1 tiempo buena cara". Su insensibilidad o 

estoicismo, su ira y su rabia seran pronto sustituidos por una gran sensacion de 

perdida. 

Cuando la depresion es un instrumento para prepararse a la perdida 

inminente de todos 10s objetos de amor, entonces 10s animos y las 

seguridades no tienen tanto sentido para facilitar el estado de 

"NO debemos confund~r a la deprestiin con el duelo, el cual se presenm ante la perdida de un ser querido, una 
situacl6n desfavoiable (econ6mlca. de poder, etc.) 0 el enfrentamiento a siluaciones afllcttvas que pueden 
originar en cualquier penona un estado de oisteza o pena. El duelo incluye a su uer, tres pertadon. el de 
desesperaci6n. el de depreri6n y el dc adaptaciiin. Vid Calder6n Narvliez, Gutlleimo. Depresidn Su&,arenio 
1 Libei-<z~idit: Edumex; M6xtco: 1997: 224 pp. 



aceptacion. No deberia estimularse al paciente a que mire el lado 

alegre de las cosas, porque eso significaria que no deberia pensar en 

su muerte inminente. Seria absurd0 decirle que no este triste, ya que 

todos nosotros estamos trernendarnente tristes cuando perdemos a una 

persona querida. El paciente esta a punto de perder todas las cosas y 

las personas que quiere.88 

5.  Aceptacion. Cuando un paciente ha tenido la oportunidad de atravesar las 

cuatro fases anteriores, llegara entonces a una fase en la que su "destino" no le 

deprimira ni le enojara. No hay que pensar, empero, que la aceptacion es una fase 

feliz. Esta casi desprovista de sentimientos. Es como si el dolor hubiera 

desaparecido, la lucha hubiera terminado, y llegara el momento del "descanso final 

antes del largo viaje". Cuando el paciente moribundo ha encontrado cierta paz y 

aceptacion, su capacidad de interes disminuye. Desea estar solo, no desea vis~tas. 

o en todo caso, prefiere las visitas cortas. 

Puede lirnitarse a cogernos de la mano y pedirnos que nos estemos 

alli sentados en silencio. Estos momentos de silencio pueden ser las 

comunicaciones mas llenas de sentido para las personas que no se 

sienten incomodas en presencia de un moribund0.8~ 

De algun modo, la experiencia de 10s allegados presenta cierta similitud con la del 

moribundo, y aunque, por un lado, existan diferencias evidentes vinculadas con la 

edad, el sexo, las causas de la muerte y el medio en el que esta se produce, y por 

el otro, no podamos descartar la superposition y reiniciacion de algunos procesos, 

consideramos que el conocimiento de estas fases puede resultarnos de gran 

ayuda para no conternplar impotentes y azorados la muerte de una persona, sino 

Kubler-Ross, Elisabeth: op. crt; p. 118. 
" KKlibler-Ross, Elisabeth: op. cir: p. 149. A lo largo de estas lases que menctona K"bler-Ross. la espeianza 
una sensacidn persistente, a1 tgual que la tuvleron 10s niiios de los bariacones L-318 y L-417 del campo de 
concenrracrdn de Terenztn, aunque de un total de unor qutnce sntl niiios rnenores de quince ailos solo 
salteron de alli can vida unos cien 
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para acompaiiarla compartiendo sus sentimientos, de mod0 que sea una muerte 

digna tambien en la dimension de la comunicacion interpersonal. 

La ultima etapa de la enfermedad terminal viene marcada por un deterioro muy 

importante del estado general indicador de una muerte inminente (horas, pocos 

dias) que a menudo se acompaiia de disminuc~on del nivel de conciencia de las 

funciones superiores inteiectivas. En estos momentos puede aparecer una serie 

de interrogantes y miedos de 10s seres cercanos al enfermo: 'Corn0 sera la 

muerte?, jtendra convulsiones?, jsangrara?, jvomitara?, jse  ahogara?, jcomo 

reconoceremos que ha muerto?, jque tenemos que hacer entonce~?'~ 

Durante esta etapa pueden existir total o parcialmente 10s sintomas prevlos o bien 

aparecer otros nuevos, entre 10s que destacan el ya mencionado deterioro de la 

conciencia que puede llegar al coma, desorientacion, confusion y a veces 

agitacion psicomotriz, trastornos respiratorios con respiracion Irregular y aparicion 

de respiracion estertorosa por acumulacion de secreciones, fiebre dada la elevada 

frecuencia de infecciones como causa de muerte en 10s pacientes con cancer, 

dificultad extrema o incapacidad para la ingesta, ansiedad, depresion, miedc 

(explicit0 o no) y retencion urinaria (sobre todo si toma pslcotroplcos) que puede 

ser causa de agitacion en estos pacientes. 

jEutanasia o cuidados paliativos? He aqui una de las prlnclpales interrogantes 

para el moribund0 y sus allegados. Los cuidados paliativos surgieron en lnglaterra 

hace apenas 30 aiios para cubrir la grave falta de atencion que padecian 10s 

enfermos en situacion de enfermedad irreversible. Estos centros no suelen apoyar 

la decision personal de cuando y como morir, per0 la situacion de dolor fisico y 

emotional es uno de 10s problemas asistenciales que 10s equipos de cuidados 

paliativos intentan resolver con miras a una muerte digna. 

lo A menudo es la primera vez que la familia del enfermo ae enfrenra a la rnuerir, por lo que necesartarnente 
hay que lndividualizar cada situacitin. 



Sobre el particular, la Sociedad EspaRola de Cuidados Paliativos hace una serie 

de recornendaciones concretas para facilitar este proceso: 

Establecer una serie de atenciones o cuidados generales que incluiri 

instruociones de oomo atender a1 paciente encamado hacienda hincapie en 10s 

oarnbios posturales, como cambiar la ropa de la carna, cuidados de la boca y 

de la piel, protecciones de ulceras, etc. Es de gran interes conocer la posicion 

mas confortable para el  enfermo (dectjbito lateral con piernas flexionadas), ya 

que disrninuye la respiration estettorosa y facilita 10s cuidados de la piel y la 

apllcacion en su caso de medicacion por via rectal, y 10s cuidados de la 

incontinencia vesical, teniendo en cuenta que en enferrnos debiles per0 

conscientes esto puede provocar angustia por su significado. 

Reforzar el hecho de que la falta de ingesta es una consecuencia y no una 

causa de la situacion, asi como que con unos cuidados de boca adecuados no 

hay sensacion de sed y que con la aplicacion de medidas mas agresivas 

(sonda nasogastrica, sueros) no se mejorara la situacion. 

lnstrucciones concretas (farmacos a administrar, consulta telefonica, etc.) poi 

si entra en coma, tiene vomitos o hemorragia, etc. La aparicion de estos 

problemas puede provocar faoilmente una crisis de claudicacion ernocional en 

las personas cercanas que acabara con el enfermo agonico en un setvicio de 

urgencias. . Adecuacion del tratarniento farmacologico, prescindiendo de aquellos farrnacos 

que no tengan una utllidad inmediata en esta situacion y adecuando la via de 

admlnistracion que seguira siendo oral mientras sea posible, disponiendo de 

vias alternativas de facil uso coma la subcutanea o rectal. En este sentldo, en 

la mayoria de casos se utiliza la via oral hasta pocos dias u horas antes de la 

rnuerte. 

No debe olvidarse que el enferrno, aunque obnubilado, somnoliento o 

desorientado tambien tiene percepciones, por lo que hemos de hablar con el y 



preguntarle sobre su confort o problemas y cuidar mucho la comunicacion no 

verbal. 

lnteresarse por las necesidades espirituales del enfermo. 

No siempre es posible estar presente en el momento de la muerte, por lo que 

se deben dar consejos practicos sobre como reconocer que una persona ha 

muerto, como contactar con la funeraria, traslados y costes, etc. Es 

recornendable que estos tramites queden claros con antelacion, y no 

posponerlos para el momento de la muerie. 

A veces, se produce una "mejoria" espectacular poco antes del obito, es decir, el 

moribund0 se quiere incorporar, come con apetito, rie, etc. per0 en realidad, se 

trata de un desencadenamiento de la libido, como el ultimo canto del cisne. A 

continuaciirn, el moribund0 entra en descatexia, esto es, en la inconsciencia y el 

coma, sin posibilidad de comunicacion con 10s demas, antes de la cesacion del 

funcionamiento del cuerpo. 

2.4 Enfermos terminales y el juramento hipocratico 

Vincular las enfermedades terminales y 10s instrumentos de etica medica 

encabezados por el denominado "juramento Hipocratico" junto con el analisis de 

dos testimonios que tienen en comlin la intewencion de medicos; nos permitiran 

conocer a grandes rasgos algunos de 10s puntos en 10s que se basan las posturas 

en contra del derecho a dimitir. 

En 1990, Janet Adkins puso en funcionamiento el dispositivo que iba a terminar 

con su vida, el "Mercitron"inventado por el Doctor Jack Kevorkian9'; en noviembre 

de 1996, Bob Dent, fue la primera persona a quien se le aplico la Ley de Derechos 

de Enfermos Terminales del Territorio Norte de Australia (Northern Territoty of 

91 El 13 de abril de 1999, Jack Kevorklan fue sentenciado a 15 aEos de pilri6n en Michigan, EE.UU.A, 
acussdo de homicidio en segundo grado, par habei ayudado a marir a un hombre enfermo de Airheimer, y 
poi poses16n de drogas letales. En total, ayudo a morir a ciento veinte personas. 
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Australia Rights of the Terminally Act). La cual estuvo en vigor entre 1995 y 1997, 

ya que fue abrogada por el senado australiano. Mas adelante en esta 

investigacion, detallamos la casuistica. 

2.4.1 El Juramento Hipocratico 

La etica medica descansa en diversos principios y declaraciones que se han 

acumulado a lo largo de la historia. Asi, por ejemplo, tenernos 10s "Consejos de 

Esculapio" (s. IV a.C.); la "Plegaria del Medico" (s. XII); el "Juramento de 

Mairnonides" (1185); el "Codigo de Montpelliei' (s. XX); la "Declaration de 

Ginebra" (1968); y 10s "Principios de Etica Medica" de Naciones Unidas (1982), 

entre otros. Pero sin lugar a dudas, uno de 10s mas importantes, por su antigiiedad 

y por su autor, reviste especial interes para 10s efectos de este trabajo. Nos 

referimos al denom~nado "Juramento Hipocratico". 

H~pocrates (460-377 a. C.) fue el mas famoso medico de la antigijedad, nacio en la 

lsla de Cos y en Atenas ejercio medicina. Su actuacion durante una peste le valio 

un hornenaje publico. Su fama llego a Persia, de donde el rey Artajerjes le invito a 

Ir para cornbatir una epidemia, ofreciendole cuantiosas riquezas; per0 H~pocrates 

se nego a colaborar con 10s enernigos de su pueblo. Murio en Larisa de Tesalia y, 

segun la tradicion, sobre su tumba las abejas construyeron una columna con miei 

y cera curativas. 

Desde 10s tiempos de Hipocrates la rnedicina tom6 un cariz c~entif~co y se 

establecio la observacion clinica como base de la terapeljtica; se expl~caron las 

enfermedades por el desequilibrio de 10s cuatro humores corporales, sangre, b~lis 

amarilla, bilis negra y flema, cuya perfecta armonia esta regida por la vix nafurae 

(fuerza de la naturaleza) correspondiendo al medico restablecer dicho equilibrio 

mediante la correccion de 10s humores deficientes. 



En el afio 421 a.C. Hipocrates escribe en Atenas su famoso Juramento, el cual 

constituye hasta nuestros dias el sustento de 10s codigos deontologicos medicos 

A continuacion: se transcribe: 

Por Apolo medico y Esculapio, juro: por Higia, Panacea y todos 10s 

dioses y diosas a quienes pongo por testigos de la observancia de este 

voto, que me obligo a cumplir lo que ofrezco con todas mis fuerzas y 

voluntad. 

Tributare a mi maestro de Medicina igual respeto que a 10s autores de 

mis dias, partiendo con ellos mi forluna y socorriendoles en caso 

necesario; tratare a sus hijos como mis hermanos, y si quisieran 

aprender la ciencia, se las enseiiare desinteresadamente y sin otro 

genero de recompensa. Instruire con preceptos, lecciones habladas y 

demas metodos de ensenanza a mis hijos, a 10s de mis maestros y a 

10s d~scipulos que me sigan bajo el convenio y juramento que 

determinan la ley medica y a nadie mas. 

Fijare el regimen de 10s enfermos del modelo que le sea mas 

conveniente, segljn mis facultades y mi conocimiento, evitando todo ma1 

e injusticia. 

No me avendre a pretensiones aue afecten a la administracion de 

venenos. n i  persuadire a oersona alauna con suqestiones de esa 

me abstendre igualmente de suministrar a mujeres 

embarazadas pesarios o abortivos. 

Mi vida la pasare y ejercere mi profesion con inocencia y pureza. 

No practicare la talla, dejando esa operacion y otras a 10s especialistas 

que se dedican a practicarla ordinariamente. 

Cuando entre en una casa no llevare otro proposito que el bien y la 

salud de 10s enfermos, cuidando mucho de no cometer 

intencionalmente falta injuriosas o acciones corruptoras y evitando 

principalmente la seduccion de las mujeres jovenes, libres o esclavas. 

Guardare reserva acerca de lo que oiga o vea en la sociedad y no sera 
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precis0 que se divulgue, sea 0 no del dominio de mi profesion, 

considerando el ser discreto corno un deber en semejantes casos. SI 

O ~ S ~ N O  con fidelidad mi juramento, seame concedido gozar felizmente 

mi vida y mi profesion, honrando siempre entre 10s hombres, si lo que 

quebranto y soy perjuro, caiga sobre mi, la suerte adversag2. 

Respecto al parrafo que se encuentra subrayado y en letras cursivas, 

encontramos tres interpretaciones diferentes, las cuales se seiialan a 

continuacion: 

a)"No administrare veneno alguno, aunque se me inste y requiera al efecto" 

b) "No dare una droga mortal a nadie, si me lo solicitaren, ni sugerire este efecto" 

c) "NO administrare a nadie un farmaco mortal aunque me lo pida, ni tornare la 

iniciativa de tal sugerencia". 

El historiador medico Ludwig ~de ls te in '~  duda que Hipocrates fuera realmente el 

autor del juramento. Opina que se trata en realidad de un resumen derivado en el 

siglo V. a.C. de partes de 10s escritos de Hipocrates, mas ideas aiiadidas por 

sectas menores corno el pitagorismo y el orfismo. 

A nuestro juicio, existe hoy en dia una interpretacion erronea o, en el mejor de 10s 

casos, parcial e incompleta del juramento, el cual comienza con una invocacion a 

unos cuantos dioses y diosas paganos de la antigua Grecia. Por lo tanto, quienes 

prestan el juramento se vinculan a deidades mitologicas de las cuales tal vez 

sepan o les importen poco. Comprometidos entonces por este juramento, 10s 

medicos no tendrian razon alguna en invocar otro principio o credo, por lo que, las 

ideas judeo-cristianas se vuelven irrelevantes. A continuacion, el juramento insta al 

medico a reverenciar a sus maestros corno a sus padres y a comparttr su dinero 

9' De opini6n contiaria era S6crates y Plat6n. qulencs constderaban que las enfeimedades dolorosii, 
constituian un rnotivo suficiente para dejar de vlvir. 
03 Edelstein, Ludwig, The Hlppocmric Onrb. T W  Tmsiiirion nnd lnicrpreration, Jhon Hopkinr Presr: USA. 
1943; pp. 50-54. 
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con ellos, lo cual, hoy podria ser visto como una conducta un tanto exotica. 

Muchos medicos llegan a admitir que el juramento Hipocratlco se encuentra muy 

desfasado y, por su parte, Jack Kevorkian hace un crudo analisis: 

Algunos (medicos) se deleitan obteniendo enormes ingresos de 

abortos y operaciones innecesarias, llevando a cab0 experimentos 

cuestionables desde un punto de vista etico como atrocldades tanto 

en tiempos de paz como de guerra, estando narcotizados o drogados 

mientras tratan a sus pacientes y fornicando con ellos como forma de 

terapiag4. 

El temor a ser considerados como homicidas suele intimidar a 10s medicos que 

aluden a 10s renglones del juramento que hemos subrayado, como su principal 

argument0 para oponerse a la eutanasia. 

No obstante, y a manera de ejemplo, podemos apreciar que la frase consecutiva 

del juramento: "...me abstendre igualmente de sumlnistrar a mujeres embarazadas 

pesarios o abortivos ..." nos sugiere, de mod0 categorico, que todo medico que 

practica abortosg5 en la actualidad, en cualquier lugar del mundo, es culpable de 

infringir el juramento hipocratico que en estos casos, discretamente, deja de ser 

invocado. 

Segun Edelstein, el suicidio era comun en tiempos de Hipocrates, y 10s pacientes 

sabian que 10s medicos poseian 10s medios para una muerte facil e indolora, por lo 

que eran susceptibles de pedir que 10s medicos les proporcionaran las drogas 

para tal fin. La eutanasia era una practica cotldiana en aquellos tiempos, algo que 

10s interpretes mas consetvadores del juramento soslayan o ignoran. Por su parte, 

Diaz Aranda nos recuerda que: 

'' Kevorkcan, Jack, op cit p. 194. 
'' En este trahajo no romamor partido en la contioversla del ahorlo 



La idea de morir dignarnente fue defendida por Poseidoppos y 

Ciceron y fue llevada hasta sus ultirnas consecuencias, entre otros, 

por Diogenes; Zenon; Epicuro; Pornponio Atico; Silicio Italico; Tito 

Ariston; Cornelio Rufo; Albucio Silo; Eraistrato; Erastostenes, y 

Latrone, quienes emplearon para su rnuerte diversas formas que iban 

desde la cicuta hasta la inani~ion.9~. 

La unica oposicion vino de 10s pitagoricos, que declararon ilegal el suicidio como 

pecado contra sus dioses, y esa postura inflexible fue adoptada por el dogma 

cristiano que persiste hoy en dia en la mayor parte del mundo occidental. Aunque 

debemos precisar que existe una diferencia importante entre 10s pitagoricos y 10s 

judeo-cristianos, toda vez que aquellos se abstenian de juzgar a quienes 

continuaban practicando lo que para ellos era reprochable. Por lo tanto, 10s 

pitagoricos eran tolerantes, lo que contrasta con las tendencias dogmaticas e 

intolerantes de ciertas religiones que continuan condenando con frenesi. 

Sostenemos que una interpretacion erronea y parcial del jurarnento ha sido la 

responsable durante cientos de aiios de sufrimiento y degradaciones personales 

innecesarios, al oponerse a proporcionar 10s rnedios necesarios para que el 

paciente, con plena libertad y autonomia haga valer su derecho a dim~t~r con 

dignidad. Una breve referencia para concluir en este apartado, en 1963, la familia 

real britanica aprobo la eutanasia clandestina del rey Jorge V, que estaba 

muriendose de "catarro bronquial y debilidad cardiaca en el lado izquierdo". Su 

medico personal le inyecto dosis letales de morfina y cocaina para abreviar la fase 

final del dolor y evitar una rnuerte, como dijo el doctor, "sln la dignidad y serenidad 

aue el se tenia bien mere~idas"?~ 

96 Diaz Aranda. Enrique; op. cir. p.18 
'' Wason, William. The Dearit of George V: History Today. 36; Inglaterra. dicternbre de 1986: pp.21-30 
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2.5. Perdida de la vida en el ordenamiento juridico mexicano 

Para nuestro ordenamiento juridico en legislacion civil, la perdida de la vida se 

vincula, con la desaparicion de una persona, por un tiempo prolongado. En el 

Titulo Undecimo del Codigo de esa materia, se contienen las disposiciones 

relativas a 10s ausentes e ignorados, y sefiala que cuando una persona haya 

desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quien la represente, el juez, a 

peticion de parte o de oficio, nornbrara un depositano de sus bienes dictando las 

medidas necesarias para asegurarlos (art. 649). De no aparecer la persona en un 

plazo que oscila entre tres y seis meses, se nombra un representante (art. 654). 

Pasados dos afios desde el dia en que haya sido nombrado el representante. 

habra accion para pedir la declaracion de ausencia (art. 669), y cuando hayan 

transcurrldo seis afios desde la declaracion de ausencia, el juez, a lnstancta de 

parte interesada, declarara la presuncion de rnuerte. Tratandose de individuos que 

hayan desaparecido a1 tomar parte en una guerra, o por encontrarse a bordo de un 

buque que naufrague, o al verificarse una inundacion u otro siniestro semejante. 

bastara que hayan transcurrido dos aiios contados desde su desaparic~on, para 

que pueda hacerse la declaracion de presuncion de muerte, sin que en estos 

casos sea necesario que previamente se declare su ausencia. Cuando la 

desaparicion sea consecuencia de incendio, explosion, terrernoto o catastrofe 

aerea o ferroviaria, y exista fundada presuncion de que el desaparecido se 

encontraba en el lugar del siniestro o catastrofe, bastara el transcurso de seis 

meses, contados a partir del acontecimiento, para que el juez de lo famillar declare 

la presuncion de rnuerte (art. 705). 

Por otra parte, cuando la persona se encuentra presente, la perdida de la vida es 

regulada por la Ley General de Salud (LGS), la cual fue recientemente reformada 

y publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de mayo de 2000. 



Las disposiciones legales para declarar la muerte de una persona estuvleron 

contenidas en el Titulo Dec~mocuarto de la LGS, que hasta el 26 de mayo de 2000 

se denomino: "Control Sanitaria de la Disposicion de Organos, Tejidos y 

Cadaveres de Seres Humanos", (LGS publicada en el Diario Oficial de ia 

Federacion el 7 de febrero de 1984, y entrada en vigor el 1 W e  jullo de ese afio), 

integrado en tres capitulos, a saber: 

. Disposiciones Comunes (arts. 313-320). 

Organos y Tejidos (arts. 321 -335). . Cadaveres (arts. 336-350). 

El articulo 317 de la LGS sefialaba 10s signos de la muerte de una persona en 10s 

siguientes terminos: 

Art. 317.- Para la certificacion de la perdida de la vida, debera 

comprobarse previamente la existencia de 10s siguientes signos de 

muerte: 

La ausencia completa y permanente de concienc~a; . La ausencia permanente de respiracion espontanea; 

La falta de percepcion y respuesta a 10s estimulos externos; . La ausencia de 10s reflejos de 10s pares craneales y de 10s reflejos 

medulares; . La atonia de todos 10s musculos; . El termino de la regulation fisiologica de la temperatura corporal: . El par0 cardiac0 irreversible, y 

Las demas que establezca el reglamento correspondiente. 

Como hemos visto a lo largo de este capitulo, durante muchos aiios exist10 la 

creencia de que el principio vital se encontraba en el corazon y que cuando este 



se detenia era seiial de que el principio vital por excelencia habia abandonado el 

cuerpo y la vida se habia extinguido. Sin embargo, en 10s ultimos aiios, el cerebro 

ha llegado a ser considerado como el organ0 vital esencial y, en la actualidad, 

para efectos legales, por lo general se acepta que, cuando este se destruye, la 

vida ha terminado realmente, aunque el corazon no haya dejado de latir. A 

continuacion, nos referimos a las reformas a la LGS, que le dan un papel 

preponderante a la muerte cerebral. 

2.5.1. Analisis de las reformas a la Ley General de Salud publicadas en 

e l  Diario Oficial de la Federacion el 26 de mayo de 2000 

El cinco de abril de 2000 el Ejecutivo Federal present6 ante la Camara de 

Senadores del H. Congreso de la Union, la lniciativa de Decreto por el que se 

reforma la Ley General de Salud. Dicha iniciativa cambia la denominacion del 

Titulo Decimocuarto, para quedar como "Donacion, trasplantes y perdida de la 

vida". Asimisrno, la reforma se sustento en cuatro elementos centrales: 

. El respeto a determinados principios esenclales de contenido 

juridico, social y moral. . La donacion. . Los trasplantes. . Las precisiones tecnicas sobre la perdida de la vida. 

Vinculada estrecharnente con el  capitulo relativo a la perdida de la vida, la 

donacion es una de /as piedras angulares de la iniciativa, ya que: 

... no admite, en materia de cesion de organos, tejidos y celulas la 

nocion tradicional de donacion que requiere la convergencia de dos 

voluntades, lade donar y la de aceptar lo donado. 

La donacion que se propone esta sustentada en la liberalidad y en la 

gratuidad ... La iniciativa propuesta se alejo de la practica de otras 
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legislaciones en materia de formalidad en la expresion del 

consentimiento para aligerar la carga burocratica y evitar tramitaciones 

prolongadas y dificiles. 

Basta la manifestacion por escrito para que quede formalmente 

expresado el consentimiento del donador ... Se ha optado por el sistema 

de no-constancia de oposiclon frente al consentimiento pos~tivo 

actualmente vigente ... La reforma autorizara la extraction de organos, 

tejidos o celulas cuando: 1. La persona fallecida hubiere expresado en 

vida y por escrito su conformidad; 2. Cuando no lo hubiere expresado y 

requeridos 10s familiares en el orden previsto por la Ley no expresaran 

su oposicion y 3. Cuando no siendo posible practica del requerimiento 

no constara su oposiclon. 

La formula de la no-constancia de la oposicion expresa es acorde a 10s 

principios de altruism0 y solidaridad hurnanos, favorecedores de la 

cultura de trasplantes y de respeto a la libertad y creencias del 

donante ... 

Esta peculiar formula de "no-constancia de la oposicion expresa" Ilevo, en la 

iniciativa en comento, a la propuesta del articulo 324 en 10s siguientes terminos: 

Art. 324. Habra consentimiento tacito del donante cuando no haya 

manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes Sean 

utilizados para trasplantes. 

El consentimiento tacito del donante dejara de serlo cuando el conyuge, 

el concubinario, la concubina, 10s ascendientes o descendientes 

expresen lo contrario confome a la prelacion seiialada. 

El escrito por el que la persona exprese no ser donador debera estar 

firmado por este o constar en alguno de 10s documentos publicos que 

para ese proposito determine la Secretaria de Salud en coordinacion 

con otras autoridades competentes. 

ESTA TEsjs s m  79 

DE L4,, ~ , ~ ~ - & [ ~ 3 ' ~ ~ ~ d  



En cuanto a la perdida de vida, 10s autores de la iniciativa sostienen un criterio 

enfaticamente materialists de lo que consideran que es una persona y que es la 

vida, conforme a 10s parrafos que se transcriben a continuacion: 

"La muerte cerebral es irreversible y por este hecho la persona deja de serlo. 

Cuando la muerte cerebral se presenta se ha perdido la vida ..." 

Corno se ha seiialado en otra parte, una concepcion verdaderamente integral de la 

persona, deberia considerar sirnultaneamente, corno sus componentes 

interactuantes, al cuerpo, a la mente, el alma y el espiritu. A continuacion, la 

iniciativa se refiere a 10s dos criterios esenciales para determinar la muerte: 

Los signos que advierten que continuan en funciones algunos organos y 

tejidos son sostenidos por medios externos, tales corno aparatos e 

instrumentos medicos que prolongan por breves periodos la presencia 

de 10s signos sefialados. 

Los aparatos e instrumentos medicos de apoyo lnevitablemente se 

retiraran dado que no puede irnpedirse lo que clinica y cientificamente 

se ha determinado corno el proceso de muerte que, en estos casos, 

inicia con la cerebral y concluye con la sistemica, con el advenimiento 

del par0 cardio-respiratorio. 

Es precis0 reconocer juridicarnente este trascendente hecho biologico, 

que es registrado con precision por la ciencia medica y que es 

ampliamente conocido por 10s profesionales de la salud, per0 no por el 

com~jn de la sociedad. Desconocimiento que opera en su perjuicio. 

De ahi que se proponga reconocer las 2 circunstancias por las que la 

persona pierde la vida. 

Como consecuencia de lo descrito anteriormente, se propone que se 

establezca la posibilidad de que, a solicitud o con autorizacion de la 



familia, se prescinda de 10s medios artificiales que evitan que una 

persona con muerte cerebral manifieste 10s demas signos de muerte. 

Debe setialarse con especial enfasis que en este caso el paciente ha 

perdido la vida, por lo que no guarda relacion alguna con la eutanasia, 

misma que consiste en lo que se ha llamado la induccion piadosa a la 

muerte aplicada a personas vivas. 

La iniciativa establece 10s criterios cientificos que determinan la 

presencla de la muerte cerebral cuando existen 10s siguientes slgnos: 

perdida permanente e irreversible de conciencia y de resDuesta a 

estimulos sensoriales; ausencia de automatismo respiratorlo, y 

evidencia de datio irreversible del tallo cerebral, rnanifestado por 

arreflexia pupilar, ausencla de movimientos oculares en pruebas 

vestibulares y ausencla de respuesta a estimulos nociceptivos ... 

En la iniciativa, 10s articulos 343 a1 345 regulan la perdida de la vida: 

Art. 343. La perdida de la vida ocurre cuando: 

Se presente la muerte cerebral, o 

Se presenten 10s siguientes signos de muerte: . La ausencia completa y permanente de conciencia; 

La ausencia permanente de respiracion espontanea; . La ausencia de 10s reflejos del tallo cerebral, y 

El par0 cardiac0 irreversible. 

Art. 344. La muerte cerebral se presenta cuando existen 10s siguientes 

signos: 

Perdida permanente e irreversible de conclencia y de respuesta a 

estimulos sensoriales, . Ausencia de automatismo respiratorio, y 



. Evidencia de datio irreversible del tallo cerebral, manifestado por 

arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas 

vestibulares y ausencia de respuesta a estirnulos noniceptivos. 

Se debera descartar que dichos signos Sean product0 de intoxicacion 

aguda por narcoticos, sedantes, barbituricos o sustancias 

neurotropicas. 

Los signos seiialados en las fracciones anterlores deberan 

corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas: 

Angiografia cerebral bilateral que demuestre ausencia de c~rculacion 

cerebral, o 

Electroencefalograrna que demuestre ausencia total de actividad 

electrica cerebral en dos ocasiones diferentes por espacio de clnco 

horas. 

Art. 345. No existira impediment0 alguno para que a solicitud o 

autorizacion del conyuge, concubina o concubinario, padres, hijos o 

hermanos, en el orden expresado, se prescinda de 10s rnedios 

artificiales que evitan que en aquel que presenta rnuerte cerebral 

comprobada se manifiesten 10s demas signos de muette a que se 

refiere la fracci6n I1 del articulo 343. 

En nuestra opinion, la iniciativa acierta a1 acotar que, el prescindir de 10s medios 

artificiales que evitan que una persona con rnuerte cerebral manifieste 10s dernas 

signos de muette, no guarda relacion alguna con la eutanasia. Esta precision 

podemos vincularla con 10s parametros fijados por el Cornite Cientifico de la 

Sociedad lnternacional de Bioetica (SIBI), que en 1999 acordo en Gijon de forma 

unanirne que solo existe un tip0 de eutanasia y que consiste en una inte~encion 

activa y directa para provocar a un enfermo, generalmente con grandes 
82 



sufrimientos y en fase terminal, la mUerte que pide, libre, reiterada y 

razonadamente. Asi pues, el Comite Cientifico: 

No considera eutanasia las erroneamente denominadas: . eutanasia activa indirecta, que consiste en administrar a un paciente 

terminal, un tratamiento contra el dolor insufrible alln a costa de 

adelantarle la muerte . eutanasia pasiva mediante la cual se deja de aplicar al enfermo un 

tratamiento de un esfuerzo terapeutico artificial e innecesario; que 

podria conduc~r al encarnizamientoQ8. 

Dicho Com~te considera estos rnetodos como variables opcionales de la atenci6n 

medica. 

La lniciativa de reformas a la LGS fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de 

la Federation el 26 de mayo de 2000, per0 no estuvo exenta de modificaciones. 

Acaso una de las mas relevantes se relaciona con la formula propuesta por dicha 

iniciativa en torno a la "no-constancla de la oposicion expresa" para las 

donaciones, contenida en el articulo 324, quedando sustancialmente 

transformada, como sigue: 

Art. 324. Habra consentimiento tacit0 del donante cuando no haya 

manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes Sean 

utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga tambien el 

consentimiento de alguna de las siguientes personas: el o la conyuge, 

el concubinario, la concubina, 10s descendientes, 10s ascendientes, 10s 

hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme a la prelacion 

setialada. 

'' Vid. www.sthi.ora 



El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podra ser 

privado o publico, y debera estar firmado por este, o bien, la negativa 

expresa podra constar en alguno de 10s documentos publicos que para 

este propbito determine la Secretaria de Salud en coordinacion con 

otras autoridades competentes. 

Las disposiciones reglamentarias determinaran la forma para obtener 

dicho consentimiento. 

Por otro lado, y como podemos apreciar en el texto definitivo, el escrito por el que 

la persona expresa que no quiere ser donador, puede ser tambien de caracter 

privado, mientras que en la iniciativa aparecia como una facultad exclusiva del 

Estado. 

En cuanto a la perdida de la vida, como hemos visto, la LGS considera dos 

grandes supuestos, el primer0 de 10s cuales se relaciona con la muerte cerebral. 

Ciertamente, y en concordancia con lo dispuesto por el atticulo 344, se debe 

descattar que 10s signos de la muerte cerebral Sean product0 de intoxicaciones 

agudas. En efecto, algunas intoxicaciones por medicamentos pueden ser tan 

graves que una persona podria aparentar estar cerebralmente muerta incluso 

despues de haberla sometido a sofisticadas pruebas de funcionamiento del 

cerebro. En estos casos, si se mantiene a1 paciente vivo con un respirador hasta 

que desaparece el efecto de 10s medicamentos, a veces es posible una 

recuperacion total. 

Por esta razon, la LGS remite a la realization de una angiografia cerebral bilateral 

o un electroencefalograma como pruebas testimoniales de la ausencia de 

circulacion y actividad electrica en el cerebro. Aljn asi, existen opiniones 

encontradas en torno a la determination de la muerte cerebral: 

Los cirujanos ... aseguran que el completo "silencio" electric0 del cerebro 

significa la perdida total de todas las funciones. Pero diminutas islas dei 
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cortex sensorial podrian ser todavia lo suficientemente viables como 

para percibir cierto grado de dolor cuando 10s organos son extraidos. En 

ese caso, la conciencia de dolor por parte de 10s individuos seria 

imposible de detectar si la completa perdida de la funcion motora del 

cerebro incapacitara a 10s angustiados individuos para poder 

moverse ... La creciente escasez de donantes de organos esta 

hundiendo mas profundamente a 10s cirujanos en una ambivalencia de 

caracter etico?' 

Por su parte, tambien hay criticos del electroencefalograma como prueba definitiva 

para determinar la muerte cerebral: 

Es posible que esta prueba diagnostica, tomada las mas de las veces 

como el medio decisivo para diagnosticar muerte cerebral, no sea 

completamente fiable. Hay buenas razones para pensar que las 

propiedades fisicoquimicas y el proceso de la actividad del tejido 

nelvioso viviente no son todavia lo suficientemente conocidos.'OO 

Por otra parte, se sabe en tomo a ciertos depresores del sistema nelvioso central, 

que pueden simular la muerte cerebral debido a que son capaces de provocar 

"silencio en~efalo~rAfico"'~'. 

Por lo tanto, la muerte cerebral no es algo que en la actualidad se pueda 

diagnosticar con absoluta certezalo2. La determinacion de la muerte, para 10s 

efectos legaies, exige un grado de certeza cercano al absoluto. Ante esta 

problematica, una posible solucion podria consistir en que toda persona tenga la 

Kevork~an, Jack; op. c i ~ :  p. 190. 
'" Rodriguez del Pozo- Alvarez, Pablo A,; La dcreraitnocidn de lo ntuene; Revista de Investlgaciones 
Juridicas; EspaRa; no 15: 1991. 
lo' En 1962, el Fisrco y Premio Nobel sovi6tic0, Lev Landau, sufn6 graves lesiones encefdllcas debido a un 
accldente autamovilistico. Eran graves a tal grado, que cumpifa los crlterlor de muerte cerebral. No obsrante. 
nunca fue declarado clinicamente muerto, ya que su coraz6n jam& se detuvo. Pas6 srete semanas conectada a 
un respirador, y omas siere semanas hasta que comenz6 a dar seiiales de acrividad cerebral. Se recuperd. cas, 
lotalmente, falleciendo hara 1967. 
302 De hecho, no eniste el canocimiento absoluto, lo que Werner Heisemberg nos ha recordado con su Farnoso 
Pmzctpio de Incerridunrbre. 
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prerrogativa de seleccionar su propia definicion de muerte, a traves de un 

documento denominado 'Yestamento vital", o en uno analogo. De cualquier modo, 

sera necesario que la legislacion vaya a1 parejo de 10s avances tecnologicos para 

lograr que sea modema y comprometida con la defensa de 10s derechos 

fundamentales. 



Capitulo 3 

La muerte digna y la muerte indigna 

3.1. i Q u e  es la libertad? 

3.1.1. lntroduccion 

El articulo primer0 de la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos (1948) 

postula que: 

Todos 10s seres humanos son libres'03 e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como estan de razon y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente 10s unos con 10s otros. 

Por otra parte, en la Declaracion de Viena para la Conferencia Mundial sobre 

Derechos Humanos (1993), se afirma que: 

Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio 

innato de todos 10s seres humanos y son conceptos que se refuerzan 

mutuamente. 

Con estas premisas fundamentales, el lnforme sobre Desarrollo Humano 2000, 

publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

esta consagrado a 10s derechos humanos y su correlacion con el desarrollo 

humano. Dicho lnforme parte de la aseveracion de que 10s derechos humanos y el 

desarrollo humano tienen una vision y un proposito comunes: velar por la libertad, 

el bienestar y la dignidad de todos en todas partes, de tal manera que contintia la 

lucha de la gente para realizar y asegurar sus libertades en siete esferas, lo que 

supone: 

lo' Para Bernard Shaw, 6sta es una rnenttra escandalosa porque todas los hombres nacen por neces~dad 
dependientes de sus padres y tuiores y cuando crecen dependen de su tiabajo, ''eludtbie iinlcarnenre 
esclavizando al vecrno". 
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Librarse de la discrimination, en pro de la igualdad. 

Librarse de la miseria, en pro de un nivel de vida digno. 

Tener libertad para reaiizar el potencial humano propio. 

Librarse del temor, sin peligro para la seguridad personal. 

Librarse de la injusticia. 

e Tener libertad de participacion, expresion y asociacion. 

Tener libertad para desempeiiar un trabajo digno, sin expiotacion 

En este capitulo nos referimos a la libertad humana y su correlacion con otros 

derechos de la persona, en particular con la dignidad, tomando como punto de 

partida algunas de las aportaciones de pensadores de distintas disciplinas y 

epocas; por ejemplo: 

Voltaire, con sus variaciones sobre el problema de la libertad, entre las 

cuales, una de las mas inquietantes postula que: "vuestra libertad noes libre, 

per0 vuestras acciones silo son ..." 
Amartya Sen (Premio Nobel de Economia 1998), sostiene que la expansion 

de la libertad es tanto el fin primordial del desarrollo como su medio principal. 

Erich Fromrn, quien asegura que la libertad tiene para el hombre un 

significado que varia segun el grado de autoconciencia y de la conception 

de si mismo como ser "separado" o "independiente". . Ronald Dworkin, en su analisis sobre libertad y liberalismo, concluye que 

"no hay derecho a la libertad. . Isaiah Berlin, quien retoma la distincion entre dos versiones distintas de 

libertad, a saber, la positiva y la negativa. 

John Rawls, en carnbio, deja de lado la distincion entre libertad positiva y 

negativa, enfatmndo que cualquier libertad puede ser explicada con 

referencia a tres cosas: 10s agentes que son libres, las restricciones o iimites 

de 10s que estan libres y aquellos que tienen libertad de hacer o no hacer. 

Francisco Carpintero estudia la identificacion de la moralidad con la libertad, 

bajo una optica iusnaturalista. 
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Jose Gampillo Saenz, y Enrique Diaz Aranda, quienes entrelazan la libertad 

con la vida, la igualdad y la dignidad de la persona, con la acotacion de que 

cada derecho individual es el correlative de un deber moral. 

Jiddu Krishnamurti equipara a la libertad con la soledad total a1 afirmar que 

la libertad es un estado mental que pone fin a toda forma de dependencia, 

esciavitud, conformidad y aceptaci6n. . Ken Wilber, para quien resulta lamentable que el liberalismo renunciara a la 

moral y se contentase con exigir exclusivamente la libertad exterior, material 

y econornica, sin comprender que, en ausencia de libertad interior, la libertad 

externa carece de sentido. 

En surna, podernos tener libertad politica per0 no ser libres interiormente, y 

ninguna virtud, ninguna cualidad puede desarrollarse sin ese vasto espacio dentro 

de uno rnismo. Nuestra libertad debe ser total, integrando al cuerpo, la mente, el 

alrna y el espiritu. La persona debe contar con libertad afectiva, libertad cognitiva, 

libertad moral, libertad interpersonal, y libertad espiritual. Estos son, en surna, 

algunos de 10s temas que abordamos en el presente capitulo. 

3.1.2. La libertad como derecho humano de primera generacion 

Partirnos con la aseveracion de que todo individuo tiende a la consecucion de sus 

f~nes para el propio desarrollo de su personalidad y que nadie debe poner trabas 

en esa mision irrenunciable. Es necesario pues, que en las interacciones entre el 

Estado y el individuo y entre este y sus sernejantes, se garantice plenamente la 

libre disposicion de s i  rnismo. 

Entre 10s topicos sobre derechos, existe uno, de 10s mas consagrados, segun el 

cual 10s denominados derechos de primera generacion son derechos de libertad, 

mientras que 10s de segunda son derechos de igualdad. Los derechos de libertad 

son aquellos que tratan de garantizar el pleno desarrollo humano rnediante la 



delimitacion de un ambito de autonomia individual, que no puede ser perturbado ni 

por el poder ni por 10s individuos o grupos. 

En este contexto, y de acuerdo con el manual para la calificacion de hechos 

violatorios de derechos humanos, elaborado por !a Gomision Nacional de 

Derechos ~urnanos"~,  la libertad es un derecho de prirnera generacion, es decir, 

un derecho individualio5 que puede ser susceptible de las siguientes violaciones: 

1. Violaciones a1 derecho a la libertad de creencia o culto 

2. Violaciones al derecho a la tibettad de expresion. 

2.1. Abuso de controles oficiales. 

2.2. Censura. 

3. Violaciones a1 derecho a la libertad personal. 

3.1. Desaparic~on forzada o involuntaria de personas 

3.2. Detencion arbitrarla. 

3.2.1. Retencion ilegal. 

4. Violaciones al derecho a la libertad de procreacion 

4.1. Contraconcepc~on forzada. 

5. Violaciones al derecho a la iibertad de reunion v asociacion 

6. Violaciones al derecho a la libertad sexual 

6.1 Abuso sexual. 

6.2. Hostigamiento Sexual. 

Comis~bn Nvctonal de Derechos Huma~nos-Federacl6n Mexicvna de Or$amsmos Pfibhcos de Proieccibn ) 
Defensa de 10s Deiechos Humunos: Mri iruolpnto In cii!ificiic~dii di. i ~ e c i ~ o s  viiilciior tor dc deieciivi !is,tioiioi. 

Mexico; 1998; 354 pp. 
'" Por su pane, la seounda gensrilc>dn ,c mtceia por los derechos sociales de qerc>c,o md!v>dual. en tamo 

que la tcrcera generacien queda constituida pol' 10s dercchos coleclcvos. 
YO 



7. Violaclones al derecho a la libertad de transito y residencia 

Por su parte, al estudiar las lnterrelaciones entre la sociedad y la libertad, Jose 

Campillo Sainzlo6, seiiala que hay en el ser humano un aspecto generic0 que lo 

lleva a compartlr con sus semejantes, necesidades y quehaceres comunes, per0 

que, por otro lado, existe en el cndividuo una irreductible "individualidad" sustancial 

que escapa a la esfera de lo colectivo. Hay, por lo tanto, una interacclon entre el 

bien comun y la llbertad individual: 

La realization del bien comiin impone, en benef~cio de todos. 

limltaciones y deberes a la actividad de cada uno. Estas restricciones, 

lejos de anularla, deben tender a facilitar la obtencion de la autentica 

libetiad del hombre que se eleva sobre un conjunto de servidumbres 

vencidas.'07 

En suma, el orden y la libertad, lejos de ser antagonicos, se complementan y se 

condicionan dentro de una sociedad, la cual deb8 poner 10s medios que esten a su 

alcance para que el ser humano logre la libertad de autonomia. 

La lhbertad pues, puede vincularse estrechamente con la autonomia personal. 

como lo demuestra Rodolfo vazquezlo8, al analizar 10s principios normatlvos de la 

educacion Ihberal, precisando que el principio de autonomia personal es dlstintivo 

de la conception liberal de la sociedad y el cual prescribe que: 

'" Camptilo SBlnz, Jose; Dei-echosfii~d~~ini.,itoies de 10 persona huiiimia; Comisz6n Nac~onal de Drrccho. 
Hurnanos; MBxica; 1995, p 34. 
,o, Carnp:ilo S;ilnr. lase; op cir; p. 36. 
'o%V;izquer, Rodolfo: Educocr6,i i ibcrrii Lift e,@que iguiiiirano) demoodiico, Btblioteca di. Blca. izilo\olia 
del Derecho y Polillca. M6x1co. 1997,pp 40 Y b i a b  

9 I 



S~endo valiosa la libre eleccion individual de planes de vida y la 

adopcion de ideales de excelencia humana, el Estado (y 10s demas 

~ndividuos) no debe intewenir en esa elecclon o adopc~on limitandose a 

diseiiar instituciones que faciliten la persecucion individual de esos 

planes de vida y la satlsfaccion de 10s ideales de virtud que cada uno 

sustente e imp~diendo la interferencia mutua en el curso de tal 

persec~c ion. '~~ 

Sigu~endo con esta perspectiva liberal, es plaus~ble que el individuo, en pleno ioce 

de su autonomia personal, consienta en aceptar la imposicion de ciertos 

sacrificios, siempre y cuando Sean libremente consentidos; luego entonces, las 

personas deben ser tratadas segun sus manifestaciones de consentimiento. 

pudiendo llevar a cabo conductas de cualquier indole que no perjud~quen a 

terceros. Un analisis en torno a 10s argumentos de John Rawls sobre la autonomia 

sera visto en el apartado correspondiente. 

3.1.3. Libertad positiva, negativa y real 

Aunque la idea no sea del todo reciente, a raiz de un estudio de lsa~ah ~erlin"', 

se ha retomado la idea de dos verslones d~stintas de la libertad, a saber, libertad 

posit~va y libertad negatlva. 

La libertad negat~va identifica libertad con ausencia de coacciones extemas en la 

esfera de dominio de una persona a la que se la deja actuar sin cortapisas. Mas 

claramente, "yo soy libre en la medida en que ningun hombre ni ningun grupo de 

hombres intetfieren en mi actividad. En este sentido, la libertad politica es. 

simplemente, el ambito en el que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado 

por otros"."' Libertad sin obstaculos, sin intetferencias, por tanto. 

l l lY  Vizquez, Rodolfo; op. cit.: p. 4 1 
t l 0  Berlin. Isaiah: Ciioriv eiuqor sobre /ti iiheiniil. Al ian~a. M.ldiid 1988 
.I I Berlin. 1sut;ih: op. cii ; p 191~ 



La definition de libertad positiva responde a la pregunta "que o quien es la causa 

de control o interferencia que puede determinar que alguien haga o sea una cosa 

u otra""'. La concepcion positiva de la libertad se deriva pues, del deseo por parte 

del individuo de ser su propio dueiio. 

Ahora bien, el estudio de Berlin no aporta la luz suficiente que devele la manera en 

la que uno puede ser dueiio de si mismo. Federico Laporta entonces, nos habla 

de una tercera clase de libertad, denominada "real", centrada en la idea de que. lo 

que importa es transformar las condiciones reales en las que debe ejercitarse la 

libertad, en las que uno debe ser dueiio de s i  mismo, esto es, hacer que las 

circunstancias Sean idoneas para la iibertad. Por lo tanto, una libertad 

contextualizada que remueva 10s obstaculos que irnpiden su ejercicio. Abundando 

en esta idea, Martinez de Pison sefiala que. 

En 10s liltimos tiernpos, bajo la egida del estado social, la iilosofia 

politica ha ido tomando conciencia de la necesidad de dotar de un 

contenido positivo al concept0 de libertad mas accrde con las 

transformaciones del Estado y su involucracion en el bienestar de los 

ciudadanos. Se trata, en buena medida, de completar el significado de 

la iibertad real, es decir, de la libertad que promueve la remoc~on de 10s 

obstaculos que impos~bilitan su ejercicio, de buscar situaciones en las 

que todos puedan gozar de su libettad individual en igualdad de 

condiciones como si fuese posible la armonia entre estos dos valores: 

libertad e igualdad.l13 



3.1.4. La libertad dentro de la concepcion politica de la persona 

En su clasico libro Teoria de la s us ti cia"^, John Rawls se hace a un lado de la 

controversia entre 10s partidarios de la libertad positiva y de la negativa, acerca de 

como debe definirse la libertad, y opta por la suposicion de que cualquier libertad 

puede ser explicada con respecto a Ires cosas: 10s agentes que son libres, las 

restricciones o limites de 10s que estan libres y aquellos que tienen libertad de 

hacer o no hacer. Para Rawls, la descripclon general de la Iibertad tiene la 

siguiente forma: 

Esta o aquella persona (0 personas) esta libre (o no esta libre) de esta o 

aquella restriccion (o conjunto de restricciones) para hacer (o no hacer) 

tal y cual cosa. Las asociaciones, al igual que ias personas naturales 

pueden ser libres o no, y las restricaones pueden ir desde deberes y 

prohibiciones establecidas por el derecho hasta influencias coercitivas 

que surgen de la opinion publica y de presiones sociales ..Las personas 

se encuentran en libertad de hacer algo cuando estan libres de ciertas 

restricciones para hacerlo o no hacerlo y cuando su hacerlo o no, esta 

proteg~do frente a la interferencia de otras personas.'I5 

En otro ensayo mas reciente sobre el llberalismo po~it ico"~, Rawls abunda en el 

tema, y esboza su explicacibn de la concepcion politica de la persona, partlendo 

de la forma en que 10s ciudadanos se representan como personas llbres. 

De acuerdo con Rawls, una persona es alguien que puede ser un ciudadano. es 

decir, un integrante normal y cooperador de la sociedad durante toda una v~da. 

Bajo esta idea, 10s ciudadanos son personas tan libres como iguales, esto es. que 

en virtud de sus dos poderes morales (la capacidad de tener un sentido de la 

It, Rnwls. John. Teoiiri de In Jasncra; FCE: Mexico; 1979: 549 pp 
115 Rawls, John: op. cir; p. 193 
i l 6  Rs\vlr. John, Libe,olisnio politico: FCE Mexico. 1996,359 pp 



justicia y de adoptar una concepcion del bien), y de sus poderes de la razon (de 

juicio, de pensamlento, y la capacidad de inferencia relacionada con estos 

poderes), las personas son libres."' 

Afirma Rawls que 10s ciudadanos son concebidos como seres que se cons~deran a 

s i  mismos como libres, en tres aspectos: 

Los ciudadanos son libres en la medida en que se conciben a si 

mismos y unos a otros como poseedores de la ca~acldad moral para 

tener una concepcion del bien. Esto es, 10s ciudadanos, en su 

calidad de personas libres, se pueden reservar el derecho a 

considerar sus personas como independientes y sln identificac~on 

con ninguna concepcion particular, ni con su esquema de fines 

 ultimo^."^ 

. Los ciudadanos se ven corno personas libres al considerarse a s i  

mismos fuentes autoautentificables de reclarnaciones validas, esto 

es, que se consideran con todo el derecho a hacer reclarnaclones y 

plantear exigencias acerca de sus instituciones, con miras a hacer 

valer sus concepciones del b~en."' 

. Por ultimo, 10s ciudadanos se conciben como personas libres a1 

considerarse capaces de asumir la responsabilidad de sus fines. lo 

que afecta la manera en que se valoran sus diversos reclamos. 

"' Poi su parie. lo  que hace que estas personas Sean iguales es el ienei esto, pndcte, cunodo menos en el 
giada rnincino necenario para ser miembros plenamente cooperadores de la sociedad 
' I S  Poi ejzmplo. cuvndo 10s cludadanos se convlerten de una rei1gr6n a otrr. o y a  no piolcsan u i ~  ctcdo 
religiose ertableccdo. no dejan de set las tnismas persaw que eran antes de ese catnbio~ 
"' Rawls ejemplifica con e l  cuso de 10s esclavos, seies hurnanos quc no eran conslderiidos como fuentl: dc 
ncng0n teciama, s~endo. por asi deailu, reres socialmentc muenos. 
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En suma, de acuerdo con la concepcion rawlsiana, la libertad en estos tres 

aspectos, faculta a 10s ciudadanos para ser racional y plenamente au tonomo~. '~~  

3.1.5. Derechos de libertad y derechos sociales 

Ai analizar la distincion entre 10s derechos fundamentales y 10s demas derechos 

subjetivos, Luigi ~errajol i '~'  sostiene que la categoria de ios derechos 

fundamentales es un contenedor en el que han encontrado lugar diversas figuras 

relacionadas entre s i  por su nexo con la igualdad y con el valor de la persona, 

desde el derecho a la vida hasta la libertad personal; desde 10s derechos sociaies 

individuales hasta 10s derechos sociales colectivos. Ferrajoli establece una division 

entre todas estas figuras en 10s siguientes terminos: 

La division mas importante sigue siendo sin duda la efectuada entre 

derechos de libertad (o "derechos de") y derechos sociaies (o 

"derechos a"): 10s primeros, correspondientes a proh~biciones y 

prestaciones negativas, y 10s segundos, a obligaciones y 

prestaciones positivas dei  sta ado."^ 

En cuanto a 10s derechos de libertad, vincuiados a prohibic~ones y prestaciones 

negativas, Ferrajoli centra su argument0 en que dichas prohibiciones garantizan 

10s derechos de libertad no solo frente a 10s poderes estatales sino tambien frente 

a 10s poderes privados, al no permitir su privation nl aun con el consentimiento de 

10s titulares de 10s mismos. Ni siquiera en virtud de un contrato, el ser humano 

puede disponer de su vida o de sus libertades fundamentales, reconocidas como 

derechos "personalislmos", que ademas son inviolables, inderogables, 

indisponibles e inalienables, y esto distingue a las libertades fundamentales de 

120 Vid. Rawls, John; op cit. (1996). pp. 86-94. 
!it Fenajol~, L~ ig l ,  Dcr-echo y rurdrz. Teoriu drlZ<cr<,nrrar,ope,ial: Trorra. Espariit: 1997: p. 915 
"'Ibidem. 



cualquier otro tipo de derechos, como 10s derechos patrimoniales, que no son 

inviolables porno ser inalienables. 

3.1.6. Persona y libertad 

En su magnifico ensayo sobre la historia del derecho natural, Carpintero Benitez 

nos recuerda que Pufendorf concibi6 a la persona como el ser dotado de arbitrio 

indeterminable sobre sus acciones que no reconoce superior. Cada persona goza 

de una especie de cot0 o cerco de libertad esto es, alli donde la ley no pone 

ningun ~mpedimento, en ese punto se goza de libertad, y el primer efecto de esto 

es que nadie puede t ~ r b a r n o s . ' ~ ~  

Asi, en la escuela del derecho natural -en particular durante la segunda mitad del 

siglo XVIII-, la indeterminacion del arbitrio, denominada comunmente como 

"libertad", es considerada como la esencia misma de la persona. Por lo tanto, la 

libertad deja de ser un simple derecho mas, e incluso el derecho fundamental, y 

pasa a ser considerada como el constitutivo esencial y determinante de la 

naturaleza del ser humano. En efecto: 

La indeterminacion del arbitrio ocupa el trono de todo el slstema 

iusnaturalista, y todo ordenamiento juridic0 posible solo puede ser 

pensado en la med~da en que protege y hace posible esta libertad de 

cada ~ersona.''~ 

La libertad del iusnaturalismo es la vinculada a la ausencia de coaccion, es decir, 

una libertad negativa, y como seiialaba con elegancia Ludwig Heinrich Jacob, una 

esencia se llama libre en la medida en que tiene una voluntad libre, y la libertad de 

la voluntad es la capacidad de elegir independientemente de las incitaciones 

1'1 Carpantelo Benitez, Francisco; op. cii; p. 236. 
"' Caiprniera Benirez, Francisco; op. c i r ,  p 280. De hecho, para lmrnanuel Proeieus, autoi del sigio XVIII. 
la justicla q x d a b a  reducida a libenad y Ssta, a su vez. a que cada sujeto haga w<!s er- ~ ~ 1 1 ,  lo que 61 quierd. 
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externas, la capacidad de ser uno mismo el fundamento determinante de sus 

acciones, de modo que el elija entre las diversas representaciones. La libertad es, 

en consecuencia: ... una forma peculiar de causalidad, concretamente, aqueila 

forma de causalidad que hace que no dependamos de nadieiZ5. 

En resumen, en el ocaso de la escuela del derecho natural, solo queda el derecho 

a que no determinen mi arbitrio porque yo -su titular- soy el unico sujeto que esta 

capacitado para determinarlo, concretarlo o limitarlo; por ende, lo unico que puede 

exigir una persona es una abstenclon general. Conformes con la aseveracion de 

Schmalz, la libertad solo quiere \a "Pegacion de su destruction". 

Si consideramos a la libertad como una abstencion general, podremos 

comprender que para John Stuart Mill, "toda ley y toda nonna moral es contraria a 

la libertad" y que, en consecuencia, para Ronald D ~ o r k i n ' ~ ~  no exlsta UI? derecho 

a la libertad. 

De hecho, Dworkin considera que exists una competicion entre libertad e igualdad, 

esto es, para proteger la igualdad se necesitan leyes, y las leyes son, 

inevitablemente, comprornisos que afectan a la libertad. En todo caso, el gobierno 

debe tratar a quienes gobierna con consideracion, es decir, como seres humanos 

capaces de suirimiento y de frustration, y con respeto, o sea, como seres 

humanos capaces de llegar a concepciones inteligentes de como han de vivir su 

vida, y de actuar de acuerdo con ellas. Por ultimo, el autor citado acota: El 

gobierno no solo debe tratar a la gente con consideracion y respeto, sino con igual 

consideracion y r e ~ ~ e t o . ' ~ '  

12< Carpintero Beniter, Francisco; op. cir.: p. 334. 
"' Dwork~n. Ronald. Los derechos en seno; Planeta-Agostini; Argentina, 1986; p. 380 
"' Dwarkin. Ronald; op cir; p. 389. 



3.1.7. Libertad y desarrollo 

En opinion de Arnartya Sen, ganador del Premio Nobel de Ciencia Economics en 

1998, es importante reconocer el lugar fundamental que ocupa la libertad 

individual y la influencia de 10s factores sociales en el grado y alcance de esta 

libertad: 

Para resolver 10s problemas a 10s que nos enfrentamos, hemos de 

concebir la libertad individual como un compromiso social. La 

expans~on de la libertad es tanto el fin primordial del desarrollo como 

su medio principal. El desarrollo consiste en la el~minacion de 

algunos tipos de falta de libertad que dejan a 10s individuos pocas 

opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia (Sen 

utiliza el termino "agente" identificandolo corno una persona que 

actua y provoca carnbios y cuyos logros pueden juzgarse en funcion 

de sus propios valores y objetivos, independientemente de que 10s 

evaluemos o no tarnbien en funcion de algunos criterios externos) 

razonada. La elimination de la falta de libertades fundarnentales es 

una Darte constitutiva del desarrollo. 

La tesis primordial de Sen conscste en concebir a1 desarrollo corno un proceso de 

expans~on de las libertades reales que disfrutan 10s individuos, lo que contrasta 

con las visiones mas consewadoras del desarrollo, que lo identif~can con el 

crecimiento del product0 nacional bruto, el aumento de las rentas personales, la 

industrialization, 10s avances tecnologicos, etc. Nos parece muy OpOrtUnO este 

planteamiento inicial toda vez que si el unico horizonte del desarrollo fuera el 

crecirniento, el beneficio y la competitividad, la libertad seria vista como un 

e s t o r b ~ ' ~ ~ .  Para el autor citado, existen cinco tipos distintos de libertad 

1% Sen, Amai-rya; Derorr~~ilo y liberiad; Planela; Espaiia: 2000; p. 16. 
Se ha dlcha que s~ se da a 10s pobren la posibilidad de elegir entre Iener iibeitader paliricas y satisfaccr las 

ncces~dader ecan6mtcas. invar~ablementc eligen lo segundo. Par lo  ranto. enlste una conrradlcclbil entie la 
prjctica dc la demociacia y su lust~ficacibn. a saher, la mayoria renderia a recharas la deliiaclacra ai re Ie 
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"instrumental" que contribuyen d~recta o indirectamente a mejorar la libertad 

general que tienen 10s individuos para vivir como les gustaria, a saber: 

a) L~bertades politicas: concebidas en un sentido amplio (incluidos 10s derechos 

humanos), se refieren a las oportunidades que tienen 10s individuos para 

decidir quien 10s debe gobernar y bajo que principios. 

b) Sewicios econ6micos.- se refieren a la oportunidad de 10s individuos de utilizar 

10s recursos economicos para consumir, producir o realizar intercamblos. 

c) Oportunidades sociales.- se refieren a 10s sistemas de educacionl sanidad, 

etc., que tiene la sociedad y que influyen en la libertad fundamental del 

ind~viduo para vivir mejor. 

d) Garantias de transparencia.- se refieren a la necesidad de franqueza que 

pueden esperar 10s individuos: la libertad para interrelacionarse con la garantia 

de divulgacion de informacion y de claridad. Esta libertad instrumental adqu~ere 

peculiar relevancia para 10s propositos de este trabajo toda vez que, como 

veremos m.4~ adelante, la inforrnacion ocupa un papel preponderante en la 

eutanasia y, en general, para una muerte digna.13' 

e) Seguridad protectors.- es necesaria para proporcionar una red de proteccion 

social que impida que la poblacion afectada caiga en la mayor de las miserlas 

y, en algunos casos, incluso en la inanition y la muerte. 

Aunque estas libertades son en si mismas, muy importantes, mas relevantes airn 

son sus interrelaciones: 

dteia a eleair. Por otro lado, a menudo se dtce que el Cnfasis en la dernocrac~a y los derechos h u m ~ n o a  rs una 
prloridad "occtdentar quo va en contra de lor "valores asi6tlcos", a los que se supone que 1es gusw m& 1.1 
ordon y la d~rciplina que la libenad y 10s derechos hurnunos. Queda la tnteriosante 'el k<z.iinirkrire se ~ u i c ~ d a  
por libertad o por disciplanal'. 
8x0 El mtsma Amartya Sen conudera que el verdadero alcancc de una teoiiv de lajusricta puedc rntendeise 
sobre todo poi su base de inforrnaci6n. 
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La tesis de que la libertad no solo es el objetivo primordial del 

desarrollo sino tambien su medio principal esta relacionada con estas 

conexiones ... con 10s nexos empiricos que ligan 10s distintos tipos de 

libertad, reforzando su importancia ~onjunta.'~' 

Otro postulado de Amartya Sen -que seguramente no seria compartido en 

absoluto por Jiddu Kr ishnam~rt i '~~.  como veremos mas adelante- consiste en que 

la libertad individual es esencialmente un product0 social, existiendo una relacion 

ae doble sentido entre 10s mecanismos sociales para expandir las libertades 

indi~iduales'~~, por un lado y, el uso de las libertades individuales no solo para 

mejorar las vidas respectivas sino tambien para conseguir que los mecanlsmos 

sociales Sean mejores y mas eficaces. 

En la ultima parte de su analisis sobre el desarrollo y la libertad, el Premio Nobel 

acota que Friedrich Hayek tenia razon al distinguir entre la importancia derivada 

de la libertad (que depende unicamente de su uso real) y su importancia infrinseca 

(a1 darnos libertad para elegir algo que podemos elegir o no): 

De hecho, a veces una persona puede tener poderosas razones para 

tener una opcion precisamente para poder rechazarla. Por ejemplo, 

cuando Mahatma Gandhi ayund para protestar contra el dominio 

britanico, no estaba meramente muriendose de hambre sino 

rechazando la opcion de comer (puesto que eso es lo que significa 

ayunar). Para poder ayunar, Mahatma Gandhi tenia que tener la 

t i ,  Sen, Amartya: op c i f ;  p. 57. 
"'Maestro espnituai nactdo en Midras, India cn I895 y muii6 en 1986, en Oja~. California. 
"I Existen criticas a1 planteamtenro dc la Ithertad indivtdual coma un cornpromiso social. Se puede soslener. 
~nciuso. que la dependcncla de oilor no 5610 plantea problemas eticos sin0 que, adem&, es derrorista en la 
piictica. ya que mcna la rnictativa y el esfuerzo ind~v~dual e incluno la diontdad personal; ,en qu6n confmr 
~ l ~ e j o i  queen noratros misrnoa para velar pol nuesrros inteieses y nuestros problemas? 
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opcion de comer (precisamente para poder rechazarla); una victima 

de una hambruna no habria podido protestar de esa f ~ r m a . ' ~ ~  

Durante varios afios, Amartya Sen ha sido asesor en 10s lnformes sobre Desarrollo 

Humano, que desde 1990 son elaborados por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). El concerniente al 2000'~~ se dedica, precisamente, a 

10s derechos humanos y al desarrollo humano, compartiendo una misma vision y 

un mismo objetivo: garantizar, para todo ser humano, libertad, bienestar y 

dignidad. 

El lnforme parte con la advertencia de que, en 10s umbrales del nuevo siglo, las 

libertades humanas corren nuevos peligros, como son: 

La pobreza y las desigualdades crecientes en materia de ingreso, desarrollo 

humano y oportunidades socioeconomicas.- la pobreza humana es invasiva, 

afecta a la cuarta parte de la poblacion del mundo en desarrollo. 

Violaciones graves de 10s derechos humanos en 10s conflictos internos.- 10s 

conflictos son focos de violaciones graves de 10s derechos humanos, lo que 

ilustra claramente la indivisibilidad y la interdependencia de esos derechos. 

La transicion hacia la democracia y las economias de mercado.- la trans~cion 

hacia la democracia es sumamente precaria; no garantiza libertades, ni es 

sostenible sin el desarrollo de instituciones y de la capacidad social. . La mundializaci6n economica y sus nuevas n o n a s  y actores: el sistema 

internacional de proteccion de 10s derechos humanos se desarrollo en un 

mundo centrado en 10s Estados y era adecuado para la era de la posguerra, 

per0 no para la era de la mundializacion. 

'"Sen, Amartya; op. cir ; p. 349. 
i l l  Rograma de Nacianes Unidas para el D e s m l l o ;  Informe sobre desurrollo humano 2000; Estados 
~nidos~2000;  290 pp. 

102 



Al enfatizar que la libertad humana es el proposito cornfin y la motivation comun 

de 10s derechos humanos y el desarrollo hurnano, el lnforme en comento ident~fica 

siete libertades que deben salvaguardarse: 

Libertad de no discriminacion, en pro de la igualdad: el caracter universal de 

las necesidades de la vida exige que todas las personas se traten de igual 

modo, sin discriminacion. 

Libertad para contar con un nivel de vida digno.- la pobreza humana es un gran 

obstaculo para lograr un nivel de vida digno y realizar 10s derechos humanos. 

iibertad para aesarrollar y hacer realidad la potencialidad de cada ser 

hurnano: es decir, la libertad para realizar el potencial humano propio. 

Libertad del temor, sin amenazas contra la seguridad personal.- la gente qulere 

vivir sin temor a 10s demas. Ning~in otro aspect0 de la seguridad humana es 

tan vital como la seguridad de no verse expuesto a la violencia fisica. 

Libertad para acceder a la justicia.- el Estado de derecho esta intimamente 

vinculado con la posibilidad de librarse del temor y con el disfrute de todas las 

demas libertades. 

Libertad de participacion, expresion y asociaci6n.- la gente no quiere participar 

pasivamente, limitandose a emitir el voto en las elecciones, lo que quiere es 

participar activamente en las decisiones y 10s acontecimientos que deterrn~nan 

sus vidas. 

Libertad para tener un trabajo decente, sin explotacion.- 10s medios de vida 

productivos y satisfactorios habilitan a las personas socialmente al fomentar su 

dignidad y autoestima. 

Se necesitan, asimismo mecanismos novedosos para la consecucion universai de 

10s derechos humanos en el siglo XXI, adaptados a las oportunidades y reaiidades 

de la era de la mundializacion. El lnforme del PNUD propone siete "caracteristicas 

clave" en este sentido: 



Todos 10s paises necesitan fortalecer sus mecanismos sociales para garantizar 

las libertades humanas, con normas, instituciones, marcos juridicos y una 

atmosfera propicia. La legislacion, por si sola no puede garantizar 10s derechos 

hurnanos. 

El cumplimiento de todos 10s derechos humanos requiere una democracia 

incluyente, que proteja 10s derechos de las minorias, prevea la separacion de 

poderes y vele por la responsabilidad phblica. No basta con las elecciones. 

La erradicacion de la pobreza no es solo una rneta del desarrollo, es una tarea 

central de 10s derechos humanos en el siglo XXI. 

Los derechos hurnanos en un mundo integrado globalmente requieren justicia 

a escala mundial. El modelo de responsabilidad centrado en el Estado debe 

ampliarse a las obligaciones de 10s actores no estatales y a las obligaciones 

del Estado mas alla de las fronteras nacionales. 

La informacion y las estadisticas son un instrumento poderoso para crear una 

cultura de responsabilidad y para hacer realidad 10s derechos hurnanos. Los 

activistas, 10s abogados, y 10s especialistas en estadisticas y en el desarrollo 

necesitan colaborar con las comunidades. El objefivo es generar informacion y 

pruebas que puedan romper las barreras de incredulidad y movilizar cambios 

de la politica y la conducta. 

Para alcanzar el objetivo de respeto de todos 10s derechos de todos 10s 

pueblos de todos 10s paises en el siglo XXI se requeriran la accion y el 

compromiso de 10s principales grupos de todas las sociedades, las ONG, 10s 

rnedios informativos y las empresas, las autoridades tanto locales corn0 

nacionales, 10s parlamentarios y otros dirigentes de opinion pljblica. 

Los derechos humanos y el desarrollo humano no pueden hacerse realidad a 

escala universal sin una accion internacional mas enefgica, especialmente 

para apoyar a 10s paises y pueblos en desventaja y para compensar las 

desigualdades y la margination en aumento a escala mundial. 



Lograr esto necesita de seis cambios conceptuales con respecto a la guerra fria 

que predomin6 en el siglo XX: . De 10s criterios centrados en el Estado a criterios pluralistas con multiplicidad 

de actores, con responsabilidad no s61o para el Estado sino ademas para 10s 

medios informativos, las empresas, las escuelas, 10s hogares, las cornunidades 

y 10s individuos. 

De la responsabilidad nacional a la responsabilidad intemacional y mundial, y 

de las obligaciones internacionales de 10s Estados a las responsabilidades de 

10s actores mundiales. 

De la concentracion en 10s derechos civiles y politicos a una preocupacion mas 

amplia por todos 10s derechos, prestando igual atencion a 10s derechos 

economicos, sociales y culturales. . De una actitud punitiva a una actitud positiva en la presion y la asistencia 

internacionales, de las acusaciones a un apoyo positivo. . De una concentracion en las elecciones pluripartidistas a la de todos mediante 

modelos incluyentes de democracia. 

De la erradicacion de la pobreza como objetivo del desarrollo a la erradicacion 

de la pobreza como justicia social, haciendo efectivos 10s derechos y la 

responsabilidad de todos 10s actores. 

En suma, puntualiza el lnforme que: 

La comunidad mundial necesita volver a la vision audaz de quienes 

soRaron en 10s derechos del hombre y del ciudadano y redactaron la 

Declaration Universal de Derechos Humanos. Un nuevo milenio es 

precisamente la oportunidad para reafirmar una vision de este tip0 y 

renovar 10s comprornisos practicos para hacerla realidad.'3" 

'j6 Prosama de Naciones Unxdas para el Desarrollo; op. cLr.; p. 13. 



Finalmente, el lnforme del PNUD propone indicadores que permitan verificar el 

cumplimiento de 10s objetivos centrados en el respeto, proteccion y realizacion de 

las libertades fundamentales. Dichos objetivos conexos son: 

Verificar si 10s Estados respetan, protegen y realizan 10s derechos, principal 

marco de responsabilidad para la funcion del Estado. 

Velar por el cumplimiento de 10s principios fundamentales de 10s derechos, a1 

determinar si se estan realizando 10s derechos sin discriminacion, y con 

suficientes progresos, suficiente participation popular y recursos efectivos. 

Velar por el acceso seguro, por medio de las normas e instituciones, las leyes y 

un entorno economico propicio que convierta 10s resultados derivados de la 

satisfaccion de las necesidades en derechos efectivos. 

Determinar 10s actores no estatales decisivos, al destacar que otros actores 

influyen en la realizacion de 10s derechos y poniendo de relieve en que 

consiste esa influencia. 

3.1.8. La libertad interior 

Tal vez una de las mas recordadas e influyentes declaraciones de Jean-Jacques 

Rousseau sea aquella con la que empieza el capitulo 1 de El Contrato Social: "El 

hombre nace libre y por doquier se halla encadenado". Ciertamente, entre todas 

las amenazas a 10s intereses vitales del ser humano, la amenaza a su libertad 

tiene una importancia extraordinaria tanto a nivel individual como socialmente. En 

contraste con la opinion de que el deseo de libertad es resultado de la cultura y 

mas concretamente del condicionamiento por el aprendizaje, consideramos que el 

deseo de libertad se halla originalmente en cada persona y que, en ausencia de 

libertad interior, la libertad extema carece de sentido. 

Erich Fromm (1900-1980) se ocupo la mayor parte de su vida de problemas eticos, 

psicologicos, sociales, etc., y sin duda alguna fue uno de 10s psicoanalistas que 

demostro mayor preocupacion filosofica por la naturaleza humana; con su celebre 
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obra El Miedo a la ~ibertad'~' (1941), se convirtio rapidamente en la figura mas 

importante del denominado "psicoanalisis cultural". En ella estudia el significado de 

la libertad para el hombre del siglo XX y analiza 10s factores existentes en el 

caracter del mismo que le han hecho desear el abandon0 de la misma en muchas 

naciones. 

Fromm trato de demostrar que la soledad es el principal problema del hombre y 

que si el individuo contemporaneo llega a desear regimenes totalitarios es 

precisamente por el terror a la soledad, o lo que es lo mismo, que el ser humano 

contemporaneo no es libre de vivir una existencia basada en el amor y la razbn, 

por lo cual busca en un lider o en un sistema, una seguridad apoyada en la 

sumision. 

La soledad es el punto fundamental en la teoria de Fromm, quien sostiene que 

para un individuo, el sentirse totalmente solo conduce a la desintegracion mental. 

Esta conexion con 10s dernas nada tiene que ver con contactos fisicos. Una 

persona puede estar fisicamente sola, aislada, durante aiios, per0 sentirse, al 

mismo tiempo, relacionada con ideas, valores o normas sociales. Por otra parte, 

puede vivir en comunidad y sentirse aislado totalmente, y este aislamiento, de 

pasar ciertos limites se traduce en procesos esquizofrenicos: 

La conexion espiritual con el mundo puede tomar distintas formas: en 

sus respectivas celdas, el monje que Cree en Dios y el misionero 

politico aislado de todos 10s demas, per0 que se siente unido con sus 

compafieros de lucha, no estan moralmente solos. Ni lo esta el ingles 

que viste su smoking en el ambiente mas exotico, ni el pequeiio 

burgues que, alin cuando se halla profundamente aislado de 10s 

otros hombres, se siente unido a su naci6n y a sus simbolos. El tip0 

de conexion con el mundo puede ser noble o trivial, per0 alin cuando 

se relacione con la forma mas baja y ruin de la estructura social, es, 

"' Fromm, Erich; El ntiedo o la liberrad; Planeta; Espafia, 1985; 325 pp. 
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de todos modos, mil veces preferible a la soledad. La religion y el 

nacionalismo, asi como cualquier otra costumbre o creencia, por mas 

que Sean absurdas o degradantes, siempre que logren unir al 

individuo con 10s demas constituyen refugios contra lo que el hombre 

teme con mayor intensidad: el a i~lamiento. '~~ 

Cada uno de nosotros experimenta en la nitiez el temor a la soledad. La 

posibilidad de ser abandonado es la amenaza mas seria que siente el nitio. Por lo 

tanto, el ser humano experimenta la ineludible necesidad de pertenecer a algo o a 

alguien; al tener conciencia de s i  como ente separado de 10s demas, de la vejez y 

de la muerte, se siente pequeiio e insignificante en comparacion con el universo y 

con todos 10s demas que no Sean el. A menos que pertenezca a algo, a menos 

que su vida tenga direccion y sentido, se vera aplastado por la insignificancia de 

su individualidad. 

Ahora bien, segirn Fromm, la l~bertad tiene para la persona un significado que 

varia segun el grado de autoconciencia y de la concepcion de s i  rnisma como ser 

"separado" o "independiente". Esta conciencia de s i  misma como entidad 

separada e independiente de la naturaleza y de las demas personas, marca el 

comienzo de la historia social humana. El proceso por el cual se desprende una 

persona de sus lazos originales, Fromm lo llama "proceso de individuacion". En la 

evoluc~on de la humanidad este proceso alcanza su maxima intensidad a partir de 

la Reforma hasta nuestros dias, y dicho proceso se reproduce en pequetio en 

cada persona: 

Un niAo nace cuando deja de formar un solo ser con su rnadre y se 

transforma en un ente biologico separado de ella. Sin embargo, SI 

bien esta separacion biologica es el principio de la existencia 

humana, el niiio, desde el punto de vista funcional, permanece unido 

"' Frornm. Erich; op. cii. p. 43. 
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a su madre durante un period0 considerable. El individuo carece de 

libertad en la medida en que todavia no ha cortado enteramente del 

cordon umbilical que -habland0 en sentido figurado- lo ata al mundo 

exterior; per0 estos lazos le otorgan a la vez la seguridad y el 

sentimiento de pertenecer a algo y de estar arraigado en alguna 

parte.13' 

En la medida que el niiio va cortando 10s vinculos primarios, va buscando la 

libertad y la independencia. Pero esta blisqueda solo puede ser entendida 

plenamente si nos damos cuenta del caracter dialectic0 del proceso de 

individuacion. Este proceso tiene dos aspectos, por un lado el Yo va ganando en 

fortaleza, por el otro va aumentando la soledad. Los vinculos primarios, si b~en son 

opuestos a la individualidad, ofrecen seguridad y significan uni6n con el mundo 

externo. En la medida que el niiio emerge de ese mundo, se da cuenta de que el 

es el y que esta solo. Este sentimiento de soledad crea profunda angustia. 

Entonces, le quedan dos caminos: o unirse al mundo mediante el trabajo 

constructivo y el amor, o buscar formas de seguridad que a la postre atentan 

contra su propia libertad y contra la integridad de su yo individual. En este ultimo 

caso, el ser humano modern0 puede abrazar 10s sistemas dictatoriales, y esta 

actitud, si bien representa una perdida de libertad, le da actitud de pertenecer a un 

grupo, de no sentirse solo. Sobre este tema, Fromm nos dice: 

Una imagen particularmente significativa de la relacion fundamental 

entre el hombre y la libertad la ofrece el mito biblico de la expulsion 

del hombre del Paraiso ... Obrar contra el mandam~ento de la 

autoridad, cometer un pecado, es, en su aspect0 positivo hurnano, el 

primer acto de libertad, el primer act0 de libertad ... El act0 de 

desobediencia, como acto de libertad, es el comienzo de la razon. El 

mito se refiere a otras consecuencias del primer act0 de libertad. El 

hombre ha dado el primer paso hacia su hurnanizacion al 

"' Fromm, Erich, op. cir.; p. 47. 
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transformarse en individuo. Ha realizado el primer act0 de 

libertad ... esta solo y libre, y, sin embargo, medroso e impotente. La 

libertad recien conquistada aparece como una maldlcion; se ha 

libertado de 10s dulces lazos del Paraiso, per0 no es libre para 

gobernarse a s i  mismo, para realizar su indi~idualidad.'~' 

Asi, el individuo esta solo y enfrenta el mundo; es un extranjero abandonado en un 

mundo ilimitado y amenazador. La nueva libertad esta destinada a crear un 

sentimiento de lnseguridad, de impotencia, de duda, de soledad y de angustia 

Estos sentimientos deben ser aliviados si el individuo ha de obrar con exito. 

La persona acuciada por insoportables sentimientos de soledad puede emplear 

mecanismos psiquicos mediante 10s cuales trata de escapar a dlchos 

sentimientos. El individuo puede utilizar rnecanismos de evasi6n indiv~duales y 

culturales y, de estos irltimos, Fromm hace un estudio exhaustivo. Los principales 

mecanismos culturales de evasion que describe son: 

El autoritarismo, con sus formas extremas sadicas y masoquistas. En la forma 

sadica, el mecanismo de evasion se manifiesta como la tendencia a eludir la 

soledad mediante actos de dominacion sobre otras personas. En la forma 

masoquista, se abandona la independencia del yo individual para fundirse con 

algo o alguien exterior a uno rnismo, a fin de adquir~r la fuerza de la que el yo 

carece. 

La destructividad. Tiende a la eliminacian del objeto, pero, 10s impulsos 

destructivos, tambien tienen por causa la evasion de la soledad y de la 

impotencia. El destructivo trata de superar sus sentirnientos de debilidad 

suprimiendo la competencia, suprimiendo a cosas y a personas. Segun 

Fromm, al destruir no soluciona su soledad, per0 Cree lograr un esplendido 

aislamiento en el que ya no puede ser aplastado por el poder de las cosas 

'" Frornrn, Erich; op cit.: pp. 56-57. 



circundantes. La destruccion del mundo es el ultimo intento -intento 

desesperado- para salvarse de sucumbir ante aquel. . La conformidad automatica. Este mecanismo evasivo de la soledad, consiste 

en la adopcion ciega de las normas de la cultura en que se vive. En otras 

palabras, el individuo deja de ser el rnismo; adopta por completo el tip0 de 

personalidad que le proporcionan las pautas culturales y se transforma en un 

ser exactamente igual que como todo el rnundo y tal como esperan que el sea. 

Estas ideas de Erich Fromm contradicen la creencia general de que la mayoria de 

las personas de la cultura occidental son libres de pensar, sentir y obrar. El 

sostiene que casi todos nosotros creemos que actuamos, sentimos y queremos 

segun nuestras ideas y deseos, per0 que en realidad, actuamos, sentimos y 

queremos de acuerdo a las normas culturales, es decir, no somos libres de nada, 

y si queremos ser libres, si queremos imponer nuestro individualismo, nos 

quedamos aislados y para no quedarnos solos es que la mayoria hemos adoptado 

el conformismo automatico. 

Este conformismo automatico fue interpretado por Viktor Frankl (1905-1997) como 

una abdicacion: 

Evidentemente, no siempre ha de hacer el hombre uso de su libertad. 

La cualidad del hombre de ser libre no es un "facturn", sin0 

simplemente una facultad. Pero siempre que el hombre se deja 

Ilevar, se deja autenticamente llevar, y esto quiere decir que, como 

libre que es, renuncia, abdica, con el fin de verse disculpado como no 

libre, con lo que hemos caracterizado una foma de cornpottamiento 

tipicamente neurotico: la abdicacion del Yo a favor del ~ 1 1 0 . ' ~ '  

No obstante, como hemos apuntado, la libertad interior es posible a h  ante las 

condiciones mas adversas que puedan recaer en un ser humano. En este 

'" Frankl. Vlktor E.; La rdeo psicoldgrca del hombre; Rialp; EspaBa; 1976; pp. 110-1 1 I .  
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contexto, es muy relevante la experiencia del propio doctor Frankl, quien fue 

prisionero en un campo de concentracion, siendo testigo de la muerte de sus 

padres, su hermano y su esposa: 

Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la ultima de las 

libertades humanas -la eleccion de la actitud personal ante un 

conjunto de circunstancias- para decidir su propio cam in^.'^^ 

Por lo tanto, el ser humano puede conservar un vestigio de libertad espiritual, de 

independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tension fisica y 

psiquica. La libertad interior se vincula entonces con el yo mas intimo, yen  la vida 

diaria, se pueden presentar diversas oportunidades que nos ayudan a determinar 

si uno es el juguete de las circunstancias, abdicando, y renunciando a la dignidad, 

para transformarse en el recluso de su propio campo de concentracion. 

Entre 10s grandes pensadores que consagraron su vida a desperlar la conciencia 

del hombre a su propia libertad interior, destaca la figura de Jiddu Krishnamurti 

(1895-1986). Sus enseiianzas, son aparentemente simples per0 encierran una 

lnmensa profundidad; hay en ellas una sinceridad que abruma, una honestidad 

que rompe moldes. Al igual que la vida misma, es muy sencilla, per0 terriblemente 

dificil si uno la aborda exclusivamente con el intelecto. Los principios en que se 

basa no son muchos ni demasiado rebuscados, per0 mas que suficientes para 

carnbiar -si llegasen a ponerse en practica- la trayectoria de la h ~ m a n i d a d ' ~ ~ .  

El enfasis que Krishnamurti pus0 en hacer del humano un ser libre, le llevaba a 

afirmar que la libertad es un estado mental, no la libertad de algo, sin0 un sentido 

de libertad, una libertad para dudar y poner todo en tela de juicio que, por lo tanto, 

es tan intensa, activa y vigorosa que pone fin a toda fornla de dependencia, 

esclavitud, conformidad y aceptacion: 

'" Frankl. Vlkior E.. El horliblr en Ousco de senado; Herder; Espaiia; 1979; p. 69. 
"' Vld. Kiishnarnum, Jlddu; Lo lrberfadprimera y iilrima; Planeta; Mtxico; 1997; 354 pp. 
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Semejante libertad implica una soledad total ... Esa soledad es un 

estado mental que no depende de ningun estimulo o conocimiento ni 

es el resultado de ninguna experiencia o conclusion. La mayoria de 

nosotros nunca estamos interiormente solos ... Usted jamas esta solo 

porque esta lleno de 10s recuerdos, el condicionamiento y 10s 

murmullos del ayer. Su mente nunca esta libre de todos 10s desechos 

que ha acumulado. A fin de estar solo, usted debe morir para el 

pasado. Cuando esta solo, totalmente solo, sin pettenecer a ninguna 

familia, nacion, cultura o continente deterininado; experimenta esa 

sensacion de ser un forastero. El hombre que esta completamente 

solo de esta manera es inocente, y es su inocencia lo que libera a la 

mente de su oesar.'" 

A diferencia de lo que seiialaba Erich Fromm, para Krishnamurti, tener soledad es 

muy impottante, porque implica libertad para ser, moverse, funcionar, volar. Al fin y 

al cab0 la bondad solo puede florecer en el espacio, de la misma manera que la 

virtud solo puede florecer cuando hay libertad. Podemos tener libertad politica 

per0 no ser libres interionente, en cuyo caso no hay espacio, y ninguna virtud, 

ninguna cualidad que merezca la pena puede operar o desarrollarse sin ese vasto 

espacio dentro de uno mismo. 

De esa manera, en la soledad empezaremos a comprender la necesidad de vivir 

con nosotros mismos tal como somos, no como se Cree que deberiamos ser o 

como hemos sido. Es necesario contemplarse sin ningun temblor, ninguna falsa 

modestia, ningtjn temor, ninguna justificacion o condena, y vivir consigo mismo tal 

como se es realmente. Sostiene Krishnamurti que la libertad esta mas alla del 

tiempo: 

'* Krishnamum, Jiddu, Lirnpia tu menre (Freedom front the known). Martinez Roca; Espaiia; 1999; p. 88. 
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'Se alcanza la libertad por medio de un proceso gradual? Es 

evidente que no, porque tan pronto como introduce usted el elemento 

temporal, se esclav~za mas y mas. Uno no puede liberarse 

gradualmente. Noes una cuestion de tiempo.14' 

Asimismo, la libertad esta mas alla del campo de la conciencia: 

~ P u e d e  usted ser consciente de la libertad? Si dice "soy libre", no lo 

es. Es como quien dice "soy feliz": en cuanto lo dice esta viviendo en 

un recuerdo de algo que ha desaparecido. La libertad solo puede 

producirse de forma natural, no por medio del deseo, del anhelo. 

Tampoco la encontrara creando una imagen de lo que Cree que es. 

Para encontrarla, la mente tiene que aprender a contemplar la vida, 

que es un vasto movimiento, sin la selvidumbre dei tiempo.'46 

La Libertad, como el Amor, como la Verdad, pertenecen a otra dimension, son 

patrimonio de lo Real, de lo que es. El ser humano, en su trabajo de 

autoconocimiento, habra de convencerse de que esa Libertad tampoco se la 

puede proporcionar ninguna religion, ninguna disciplina, maestro o gurfi. La 

Libertad nace exclusivamente de la comprension, del propio conocimiento; y 

nadie, excepto uno mismo, puede conquistarla. 

3.2. ~ Q u e  es la dignidad? 

3.2.1. Introduccion 

El filosofo y periodista catalan Josep Ramoneda, considera en su ensayo 

Despues de /a pasion politica,'47 que la libertad es la primera condicion de la 

Krishnarnurti. Jtddu; op. clr : p. 89. 
l ib  Ibidem. 
'*' Rsmoneda, losep; Despi~d3 de la pnsidn poiirica; Taurus, Espaiia; 1999; 243 pp 



dignidad del hombre. Por su parte, Miguel de Unarnuno equipara la dignidad con 

la hurnanidad: 

Si se pudiera apreciar la diferencia que hay entre 10s individuos 

humanos, tomando cual unidad de medida el valor absoluto del 

hombre, se veria, de seguro, que la tal diferencia nunca pasaria de 

una pequeiia fraccion ... Asi como no apreciamos el valor del aire, o 

el de la salud hasta que nos hallamos en un ahogo o enfermos, asi al 

hacer aprecio de una persona olvidamos con frecuencia el suelo 

firme de nuestro ser, lo que todos tenemos de comun, la humanidad, 

la verdadera humanidad, la cualidad de ser hombres, y aun la de ser 

animales y ser cosas. Entre la nada y el hombre mas humilde, la 

diferencla es infinita; entre este y el genio, mucho rnenor de lo que 

una naturalisima ilusion nos hace ~reer '~ ' .  

Gomo acabamos de apreciar, la metafora es un camino que nos puede conducir a1 

significado de un concept0 como la dignidad que, en efecto, es tan real como el 

aire o el cristal, per0 con rnatices distintos. Mientras que estos ljltimos son 

representantes de la realidad objetiva, aquella es representante de la realidad 

subjetiva. Esto significa que, mientras el cristal puede ser visto desde el extenor, a 

traves de la investigacion objetiva, empirica y cientifica, la dignidad, mas blen 

parece sentirse desde el interior, como pane de la conciencia humana. El cristal 

tiene una Iocalizacion simple, es decir, una Iocalizacion en el mundo empirico, 

per0 la dignidad carece de Iocalizacion simple porque no se encuentra en el 

espacio fisico, sino en el espacio emocional y en el espacio mental de cada 

i n d i v i d ~ o ' ~ ~ .  

14s Unamuno, Miguei de; Lo drgnidadhu,,runn: Espasa-Calpe; Argentina; 1945; p. 13. 
"" Esros son erpactos intencionales, no espacios extensionales, esto quiere decir que podemos tocar una roca. 
un edific~o, una fam~lta o un ecosistema (todos ellos tienen localizsc16n simple), per0 no podemos tocar el 
amor, la envidia, la alepria, lacompasi6n o la d~gnidad. Vld. Wllber, Ken; Breve Htstoria dc Todns /as Cosns. 
Kalrbs, Barcelona; 1997; 290 pp. 
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Sin embargo, para facilitar la ubicacion de la dignidad, es valiosa la aportacion de 

Ken Wilber quien sugiere que: 

El nucleo de la modernidad fue la diferenciacion existents entre el 

arte, la moral y la ciencia (entre el "yo", el "nosotros" y el "ello"). 

Mientras que el "yo" se refiere, entre otros aspectos, a la conciencia, 

la subjetividad, el yo y la expresion de uno mismo, la conciencia 

vivida irreductible e inmediata; el relato en primera persona; el 

"nosotros" abarca la etica, la moral, las concepciones y visiones del 

mundo, 10s contextos comunes, la cultura; el significado 

intersubjetivo, la comprension mutua, la adecuacion y la justicia; el 

relato en segunda persona. Finalmente, el "ello" se refiere a la 

ciencia, la tecnologia, la naturaleza objetiva, las formas empiricas 

(incluyendo el cerebro y el sistema social), la verdad proposicional, 

exterioridades objetivas de 10s individuos y de 10s sistemas; el relato 

en tercera persona'5o. 

En suma, la dignidad carece de localization simple siendo por lo tanto imposible 

de cuantificar, de medir y de representar como un dato estadistico, y SI estamos 

de acuerdo con la reflexion de Wilber, podemos afirmar que la dignidad se 

encuentra en el "yo" y en el "nosotros", aunque con sus respectivos correlatos e 

incidencias en el mundo del "ello". 

Como veremos, la dignidad puede ser analizada bajo diversas perspectivas. 

'"Wilber, Ken; El marrimonio entre el a i m  y 10s senridos. Ciencio y religidn; Kair6s: Barcelona, 1999; pp 
97-98. Con distintas matices, estar dlferenciacianes han sido elahoradas por vanos eruditos. Sa Karl Popper, 
por ejemplo, habla de ties mundos: subjetlva ("yo"), cultural ("nosotros') y objetlvo ("ello"), Ilirzen 
Habennas con sus tres pruebas de validez, nos habla de la sinceridad subjetlva ('yo"), el ajuste intersubjetivo 
("nosotros") y la verdad objetiva ('ello"), sin olvidar, por supuesto, la trascendental tiilogia de Immunuel 
Kant, La cririca de la razdn puro (la ciencia objetiva), La critico de la razdn prdcrico (la moral). y La cririca 



3.2.2. El  significado de la dignidad 

Jose Megias Quiros'" distingue tres sentidos bajo 10s cuales podemos referirnos 

a la dignidad: 

El primer0 lo encontramos en 10s escritos griegos y romanos que perduro 

durante la Edad Media, y que se relaciona con el cargo o posici6n determinada 

que ocupa una persona. 

El segundo de los significados lo referimos a las acciones de las personas; 

cuando el hombre actua con rectitud podemos decir que son acciones dignas y 

que el que las real~za es un hombre con dlgnidad; del mismo modo, podemos 

hablar de una persona indigna cuando esta no obra con tal rectitud. 

En tercer lugar, el termino dignidad indica una cualidad exclusiva, indefinida y 

simple del hombre, que muestra su superioridad con independencia del mod0 

de compottarse; es decir, hace referencia a1 valor en s i  que tiene la persona 

humana. 

Tomando este tercer significado, coincidimos con Megias Quiros en que la 

dignidad que toda persona tiene por el hecho de serlo constituye una 

determinacion axiologica formal, independientemente de 10s contenidos de la 

conducta. La dignidad es igual para todos 10s seres humanos; toda persona, por el 

hecho de ser persona, posee igual dignidad, sin que puedan influir las 

circunstancias externas para hablar de una mayor o menor dignidad en sentido 

estricto. La dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se 

- -~ 

dei juicio eri6tiiico (el juicio estCtcco y el am).  Par 6lt~m0, el budismo con el Budo, el Dharmn g el Sangha, 
contempla can el ojo del espiritu estos Ires mundos. 
15, Megia~ Quirbs, JosC J ; Dtg,tidad dei hombre nnte la maene; Suplemento Humana Iura de dnechos 
humanos; Espaiia: 1994; pp 100-104. 
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manifiesta singularmente en la autodeterminacion consciente y responsable de la 

propia vida y que lleva consigo la pretension al respeto por parte de 10s dernas. En 

este sentido, para Javier Esquivel: 

Las personas, como tales, son fines en s i  mismas y no pueden ser 

utilizadas meramente corno medios. El ser humano es una persona, 

ya que posee la racionalidad y la autonomia (liberiad). En esta 

capacidad de hacer y obedecer leyes morales universales consiste 

su dignidad, y en ella se funda el respeto a que es a~reedor'~'. 

En apartados subsiguientes abordaremos la dignidad en algunos ordenamientos 

constitucionales; sus aspectos jurisprudenciales, y 10s derechos que le son 

inherentes, lo que nos llevara a1 conocimiento de 10s elementos que podrian 

configurar la dignidad del ser hurnano ante la muerte. 

3.2.3. Dignidad y Estado 

Para Jose J. Megias Quiros, la dignidad es el valor que debe presidir toda relacion 

entre 10s seres hurnanos, porque es el que pertenece a su sustancial 

~ o m u n i d a d ' ~ ~ ,  y aiiade que este hecho conlleva dos obligaciones a cargo de la 

autoridad ptlbl~ca: por un lado, el respeto por parte de 10s 6rganos estatales a la 

d~gnidad de todas las personas, lo cual implica la ornislon de todo act0 de 

autoridad que suponga un atentado contra ella y, por el otro, el Estado debe 

impedir 10s ataques a la d~gnidad por parte de terceras personas. En suma, el 

Estado debe asumir una posicion garantista de la dignidad. 

"' Esquivel. Javler: Racior~aiidnd Juridico. Moral y Poliiica; Biblioleca de Etxa, Filasofia del Derecho y 
Palitrca, MLxiw. 1996, p, 52. Incluso, en un sentldo teol6gico. la bare para canfenr la dwidad mixima a los 
serer humanos esujba en su creaclhn a magen y semejanza de Dios. 
Is' En efecto, es posible vincular dignidad a aiioma, a sav6s de la connotacx6n "valor" prerenre en ambos 
conceptos. La dignldad er vaitosa como lo es el llamado por Arist6teles 'principio mds firme", a saber, ese 
princlpro de no contradiccih sobre cuya valldez y univeisalldad es imposible enga5arse. Vld. G6mez Pin, 
Victor; Lo dignidad Lnnienio de la razdn i-epitdiadn: Piados: Espa5a; 1995, p. 19. 
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En relacion con esta obligation binaria a la que alude Megias, tanto la 

Constitucion espafiola de 1978 corno la Ley Fundamental alernana aluden a la 

dignidad de la persona en un lugar destacado. El articulo 1-e la Ley 

Fundamental de Alemania dispone que la dignidad de la persona humana es 

intangible, y que todos 10s poderes del Estado estan obligados a respetarla y 

protegerla. 

Por su parte, en el preambulo de la ley fundamental de Espafia se habla de 

"asegurar a todos una digna calidad de vida" y, como se ha visto, en su articulo 

10.1 la consagra corno uno de 10s fundamentos del orden politico y de la paz 

social. Esto significa que dicho ordenamiento esta centrado en torno a la 

supremacia de la persona y que acepta el valor-dignidad como inspiracion de la 

acclon politics, y corno afirma Gasc6n Abellan: 

Todo derecho y libertad fundamental supone la dignidad humana, 

pues esta es el cimiento, la razon de ser de todo el edificio 

const~tucional, y puede afirmarse que la Constitucion espaiiola, al 

reconocer y tutelar 10s derechos inherentes a la dignidad de la 

persona, admite, a1 mismo tiempo, su funcion humanizadora de las 

estructuras juridicas, politicas, economicas y sociaies, porque un 

Estado social y democratic0 de Derecho se establece a favor de la 

per~ona."~ 

Este derecho a la dignidad hurnana previsto en la Constitucion espafiola, es 

considerado por la sentencia 53/85 del Tribunal Constitucional de ese pais corno: 

Un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta 

singularmente en la autodeterminaci6n consciente y responsable de 

1% Gasc6n AbellBn, Marina: op. cir.: p. 100 



la propia vida y que lleva consigo la pretension al respeto por parte 

de 10s de~nas.'~' 

Por esa razon, la dignidad es considerada como el nucleo desde el que irradian su 

proyeccion 10s valores constitucionalizados. Entraiia el reconocimiento de una 

esfera de la vida de 10s individuos que debe ser regulada y protegida para que el 

ser humano pueda realizarse, por eso: 

En realidad, el derecho a una vida humana digna es la expresion 

generica en la que se encuentran subsumidos todos 10s demas 

derechos del hombre, pues todos ellos se encaminan a que ei 

hombre viva d i g n a ~ e n t e . ' ~ ~  

Hemos visto, de modo general, dos de las obligaciones primordiales del Estado en 

torno a la dignidad de la persona, per0 sostenemos que solo el titular de la v~da es 

el unico que esta facultado para determinar en donde se encuentra el limite ante 

una situacion que empieza a coartar su propia dignidad, al grado de poder elegir el 

momento y mod0 en que ha de afrontar su propia muerte. 

3.2.4. Dignidad, derechos humanos e interpretacion jurisprudencial 

En nuestro caracter de personas, todos tenemos el derecho al respeto de nuestra 

propia dignidad, y en opinion de Haim Cohn, la dignidad es la fuente de la que 

brotan 10s derechos humanos asi como el fundamento de la libertad, la justicia y la 

pazl5'. 

155 Diaz Aranda, Ennque; op c i i ;  pp. 109-1 10. 
Ibidem. De hecho, Kant en sus Leccioncr de iticn aiirma que si bien vivlr no es algo necesarlo, st lo cs. cn 

cambio, vivir dignamente: "ni ei inforiun~o ni ioi destino adverso deben desaientarnos porn contirzuiii- 
vlviendo, en ionto que re ~ u e d o  vivir dignaaiesre conio corresponde iracerlo n ufi hombre'' 
157 Cohn, H a m  H.,On the nteniling ofhunron digniq: Israel Yearbook of Human Rights; no 13: 1983; p 226 
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En este punto, resulta conveniente establecer la distincion existente entre la 

dignidad y 10s derechos humanos. En opinion de algunos tratadistas, la dignidad 

se identifica con un principio de "respeto mutuo", lo cual implica una distincion 

sustancial con 10s derechos humanos. Mientras que la dignidad o respeto mutuo 

es "suprapositivo", 10s derechos humanos son sirnplemente positives y necesltan 

su reconocimiento en las constituciones y declaraciones universales: 

La dignidad o respeto mutuo es absoluto, intemporal e inmodificable, 

caracteristicas que no son atribuibles a 10s derechos humanos. Por 

su parte, R. Spaemann considera el concepto de dignidad humana 

como algo trascendental, que se s~tua por encima de 10s derechos 

humanos ... les siwe de fundamento ... la dignidad intrinseca a todo 

hombre engendra el hecho de que existan unos derechos, con la 

dignidad al frente como  fundament^.'^^ 

Por lo tanto, la dignidad es un concepto trascendental que encierra la 

fundamentacion de lo que puede ser considerado como derecho humano en 

general, esto es, el fundamento de 10s derechos humanos provlene del ser 

humano mismo, de su propia dignidad como persona. La dignidad -sostiene A. 

Marzoa-, es anterior a toda opcion en el uso efectivo de la ~ iber tad. '~~ 

Aunque mantenemos nuestras resetvas en torno a que Sean las constituciones las 

que hayan "elevado" la dignidad de la persona como "valor juridic0 fundamental", 

veremos a continuaclon algunas de las interpretaciones efectuadas por tribunales 

en torno a la dignidad reconocida en las leyes fundamentales. 

1% Megias Qulrdz, Jose J.: op. cir.; pp. i 15-1 16 
'" Ibidem 



El Tribunal Constitucional espaiiol ha sostenido una serie de criterios que Pedro 

Serna trae a colacion en su estudio jurisprudential sobre la dignidad de la 

persona'60, y que de manera enunciativa son 10s siguientes: 

Se reconoce en la dignidad el fundamento generic0 de 10s derechos (STC 

64/88). 

La dignidad y 10s derechos forman parte conjuntamente de "un sistema 

axiologico pcsitivizado por la Ccnstitucion", y constituyen 10s fundamentcs 

materiales del ordenamiento juridico entero (STC 5/81). 

. lndisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimension humana 

se encuentra el valor juridico fundamental de la dignidad de la persona, 

reconocido en el articulo 10 como germen c ntdcleo de unos derechos "que le 

son inherentes" (STC 53/85). 

En opinion de Pedro Serna, las decisiones del Tribunal Constitucional en torno a la 

dignidad, la proyectan scbre uno c varlos derechos fundamentales, mas nunca 

como ratio decidendi autonoma e independiente de una decision. Por ello, la 

vinculacion de la dignidad con otros derechos fundamentales reviste, en tcdo 

caso, un caracter retorico, sin repercusion practica alguna. 

Por otra parte, al establecer la Constitucion espahola en su articulo 10.1 10s 

derechos inviolables que son inherentes a la dignidad, la sentencia 120/90 del 

Tribunal Constitucional dispone que: 

En efecto, que de acuerdc con este precepto, la dignidad de la 

persona y lcs derechos inviolables que le son inherentes Sean, junto 

con el libre desarrcllo de la personalidad, el respeto a la ley y a lcs 

~- ~~ ~ 

'" SSerna, Pedro; Dignidadde la persona uti estudroja,-isprudenciaI; Persona y Derecho 41-1999, EspaAa: 
p 142-143 
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derechos de 10s demas, 'Tundamento del orden politico y de la paz 

social" no significa ni que todo derecho le sea inherente -y por ello, 

inviolable- ni que 10s que se califican de fundamentales sean in toto 

condiciones imprescindibles para su efectiva incolumidad, de mod0 

que cualquier restriccion que a su ejercicio se imponga devenga un 

estado de indignidad.16' 

De ese modo, la distincion entre 10s derechos inherentes y no inherentes a la 

dignidad implica que estos Liltimos no gozan de inviolabilidad, a diferencia de 10s 

primeros, toda vez que la ~ncolumidad de la dignidad no se veria afectada por su 

menoscabo o privation. 

Tambien suele postularse que 10s derechos humanos son, precisamente, 10s 

derechos inherentes a la dign~dad de la persona humana, y el razonamiento es el 

siguiente: el derecho natural no es otra cosa que el estatuto juridico (o 

racionalidad objetiva en el ambito del derecho) que es inherente a la dignidad de la 

persona, y de esa racionalidad objetiva nacen 10s derechos h u m a n o ~ . ' ~ ~  

. Junto a1 valor de la vida humana y sustanc~almente relacionado con la 

dimension moral de esta, la Constitucion espaiiola ha elevado tambien a valor 

juridico fundamental la dlgnidad de la persona que, sin perjulcio de 10s 

derechos que le son inherentes, se halla intimamente vinculada con el libre 

desarrollo de la personalidad, y 10s derechos a la integridad fisica y moral, a la 

libertad de ideas y creencias, al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. Del sentido de estos preceptos puede deducirse que la 

dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta 

singularmente en la autodeterminacion c ~ n s c i e n t e ' ~ ~  y responsable de la 

''' STC 120190, fundamento juridlco 4. 
162 Hervada, lavier; Los dei-ecltos oiherenres o !a dignidadde !a persona huniiinii. Humvna Iura. ruplementa 
de  derechos humanos; 1-1991; Espafia: p. 353 
'" Quedaria por resolver el dllema de la digntdad de las pcisonas que no pueden autodeterminarse 
consclentemente (nonatos, deficienres psiqulcos, comatosos, erc.). aunque Ingo von Munch sosilene que el 

123 



propia vida, y que lleva consigo la pretension al respeto por parte de 10s demas 

(STC 53/85). 

Este fundamento juridico entraiia, por una parte, que la dignidad de la persona es 

un valor espiritual y moral y, por otra, que la proyeccion juridica de la dignidad se 

manifiesta en la autodeterminacion consciente y responsable de la propia vida, 

esto es, en el libre desarrollo de la personalidad. 

Por lo tanto, la dignidad se vincula con el ltbre desarroilo de la personalidad, en 

torno a la cual pueden detectarse posiciones encontradas: 

Quienes sostienen que el libre desarrollo de la personalidad no 

puede llegar hasta la decision de querer morir, estan imponiendo una 

restriccion a1 libre ejercicio de este derecho que carece de sustento y 

va en contra de la finalidad del consti t~yente, '~~ 

En suma, hablar de autodeterminacion, de un libre desarrollo de la personalidad 

humana exige entenderlas como un minimo, y no como meros ldeales a cuya 

realization solamente deba aspirarse: 

La dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la 

situacion en que la persona se encuentre, constituyendo en 

consecuencia un minimum invulnerable que todo estatuto juridico 

debe asegurar, de mod0 que las limitaciones que se impongan en el 

disfwte de derechos individuales no conlleven un menosprecio para 

la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona.'65 

,,nscriurus cs poi si mismo titular de 10s derechos fundamentales de la dienidad de la peaona humana y del 
derecho a la vida. 
'" No obstante. Romeo Casabona suguiere que el derecho a1 libie desarioilo de la personahdad no puede sei 
tracladado a la iustificaci6n del derecho a ia dls~onibilidad de la vida, purrto que no sunone un desaiiallo dc 
la penonalidad sino, en todo caso, el act0 de destruecidn de la personalidad y ei fin de su desarrollo. Diaz 
Aranda, Ennque: op. cii: p. 106. 
16' STC 57194. 
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Como se ha visto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional espaiiol proyecta la 

dignidad en algunos derechos a 10s que "sirve de fundamento", como el derecho al 

honor (STC 105/90), o el derecho a la intimidad (STC 197/91), verbigratia. 

Mientras que el Tribunal Constitucional espaiiol vincula a la dignidad con la 

autodeterminacion consciente, el Tribunal Constitucional aleman sostiene una 

posicion diferente: 

La dignidad de la persona es independiente tanto de la edad como 

de la capacidad intelectual. Alli donde existe vida humana, ha de 

reconocersele la dignidad correspondiente, sin que sea decisivo que 

el sujeto sea consciente de esa dignidad y sepa guardarla por si 

r n i s m ~ . ' ~ ~  

El primer articulo de la Constitucion alemana postula que la dignidad de la persona 

humana es "intangible", lo cual ha sido objeto de diversas interpretaciones poi 

parte del Tribunal Constitucional aleman, como la intention de que con ello se ha 

de proteger a la dignidad frente a ataques. No obstante, la doctrina sostiene otras 

opiniones: 

Esta formulacion solo puede entenderse con pleno sentido en 10s 

siguientes terrninos: ni siquiera la persona doblegada, degradada, 

torturada pierde su dignidad. La dignidad de la persona no puede 

quitarse ni aniquilarse.'67 

Tambien se establece en la ley fundamental alemana la obligacion de todos 10s 

poderes del Estado de respetar y proteger la dignidad de la persona. El deber del 

'" Von Munch, Ingo, Ln dignidad dei hombre en el derecho conrfifucional. Revrsra espaiiola de Derecho 
constituc!onal; aiio 2: no. 5; rnayo-agosto; 1982, p. 16. El rnisrno Tribunal Constiruclonai alerndn adopta el 
criterio de que la vida hurnanacornlenza a pastir del decirnocuaito dia del ernbarazo 
16' Von Miinch, Ingo; op cir: p. 23. 
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Estado de respetar la dignidad de la persona humana parece indiscutible, e 

implica la omision de todas aquellas medidas estatales que se dirijan en contra de 

la dignidad de la persona humana. Por lo que se refiere a1 deber del Estado de 

proteger la dignidad de la persona, podemos vincularlo con el compromiso de 

impedir 10s ataques a la dignidad originados por terceras personas. Ahora bien, 

estos deberes se extienden a todos 10s poderes del Estado, esto es, en 10s 

ambitos ejecutivo, legislativo y judicial, yen todos 10s ordenes de gobierno. 

3.2.5. La dignidad como principio inmutable 

Al analizar 10s principios que deben servir como marco regulativo para un rnodelo 

liberal de educacion, Rodolfo Vazquez incluye al prlncipio de dignidad, el cual 

prescribe que: 

Siendo valiosa la humanidad en la propia persona o en la persona de 

cualquier otro, no debe imponersele contra su voluntad sacrificios o 

privaciones que no redunden en su propio benefi~io'~'. 

En otras palabras, este principio implica que no pueden imponerse privaciones de 

bienes de una manera injustificada, ni que una persona pueda ser utilizada como 

mero instrumento para la satisfaccion de 10s deseos de otra. Por otro lado, este 

principio coadyuva a la identificacion de 10s bienes y derechos intimamente 

relacionados con la  denti id ad de la persona, la cual tiene el derecho inalienable de 

valerse de 10s recursos que le Sean necesarios para poder llevar a cab0 una vida 

autonoma y digna, en igualdad de condiciones respecto a todos 10s demas. 

La dignidad, como se ha visto, es un termino que se aplica a la persona para 

seAalar una peculiar calidad de ser, para decir que es persona y no solo individuo. 

Por lo tanto, y siguiendo al jurista Javier Hewada, poseer una inherente dignidad y 

ser persona, aplicado a1 ser humano, son terminos equivalentes: 

Vgzquer, Radoifo; op. crr, p.43 
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Decir que el hombre es un ser digno, quiere decir que es personai6'. 

Ahora bien, en un ensayo sobre el concept0 de persona, llva Hoyos Castaiieda 

postula que todos 10s hombres son personas, porque persona significa el ser 

unico, irrepetible y sin igual de cada hombre concreto, con independencia en el 

estado en el que se encuentre, y sostiene que son igualmente personas, sin 

gradacion ni jerarquia de ninguna indole, el embrion, el feto, el no nacido, el 

doliente, el viejo, el desahuciado, el enferrno terminal, el enajenado mental o el 

discapacitado fisico, por elio: 

La bioetica y el bioderecho deben recuperar la dignidad humana, la 

excelencia y grandeza del hombre como persona, su ser unico e 

irrepetible y la naturaleza humana que se individualiza en cada 

hombrev0. 

En ese sentido, predicada de la persona humana, ia dignidad significa una 

excelencia o eminencia en el ser: 

La dignidad hay que predicarla de la naturaleza humana. La persona 

tiene dignidad como realization existencial de la naturaleza. 

Entonces se entiende plenamente y con todo rigor la expresion 

"dignidad inherente a la persona humana", pues inherente significa, 

como ya vimos, algo que es inseparable por naturaleza. Resulta 

obvio que la dignidad por naturaleza es inherente -se tiene por 

naturaleza- a la persona humana"'. 

'" Heivada, Javter: Los derechos inherentes o la dignidod dde la persona: Suplemento Hurnana lura de 
derechos humanos; 1-1991; Espaiia; 1991: p. 360. 
in0 Hoyos Casraiieda, Ilva Myriam; De nuevo sobre el coneeplo depersonn: 
111 Hervada, Javier: op crr; p. 362. 
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El hecho de que la dignidad humana lo sea par naturaleza tiene, cuando menos, 

dos consecuencias: 

a) Todas las personas tienen igual dignidad, pues la naturaleza es igual en 

todos. 

b) Esta dignidad de naturaleza no admite grados, ni de unas personas con 

respecto a otras, ni en una misma persona, por lo que todos tenemos igual 

dignidad desde el primer0 hasta el ultimo instante de nuestra existencia. No 

pueden influir las circunstancias externas para hablar de una mayor o 

menor dignidad en sentido estricto. 

De lo anterior se desprende que: 

Ni la salud, ni el nacim~ento, ni cualquier otra condicion o evento 

disminuyen o aumentan la dignidad inherente a la persona humana, 

que es la dignidad por naturaleza, pues es obvio que la naturaleza es 

inmutable por defini~ion"~. 

Todo cuanto integra a la persona asi como 10s fines a 10s que esta destinada, le 

pertenecen, y asi, la dignidad de la persona humana, como duefia de su proplo 

ser, coma un ser que se autoposee, supone vivir dignamente y alcanzar sus fines. 

Este principio es fundamental para generar, en las demas personas, el necesario 

respeto. 

En opinion de varios autores, resulta mas facil determinar cuando se esta 

vulnerando la dignidad de la persona que determinar plenamente todo su alcance; 

esto es, bajo ninguna circunstancia se puede privar a la persona de su dignidad 

inherente; no obstante, se le puede vulnerar o arrebatar la rnanifestacion externa 

de su dignidad: 

"' Ibidem. 
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Existen situaciones objetivas de menoscabo de la manifestacion 

externa de la dignidad, per0 estas no implican necesariamente la 

perdida de la dignidad, que corresponde exclusivamente al ~ u j e t o ' ~ ~ .  

A~ in  asi, es necesario tener presente la advertencia de Diaz Aranda en el sentido 

de que solo el titular de la vida es el unico facultado para determinar donde esta el 

limite ante una situacion que empieza a coartar la dignidad al grado de eiegir el 

momento y modo de su propia muerte: 

La frase "lo hago por tu bien" no puede sustituir a la voiuntad dei 

titular de la ~ i d a " ~ .  

Concluimos este apartado con un fragment0 de la Oracion sobre la Dignidad dei 

Hombre, de Juan Pico de la Mirandola, uno de 10s mas hermosos man~fiestos 

jamas escritos sobre este principio inmutable: 

ANi, como nos dicen 10s oraculos sagmdos, se aventajan 10s Serafines, 10s 

Querubines y 10s Tronos. Emulemos la dignidad y la gloria de estos. 

puestos ya en no retroceder a un segundo puesto. Si  nos empeiiamos, en 

nada seremos inferiores a ellos. 

3.3. Estado, derecho y moral 

3.3.1. El Estado 

No es nuestro proposito en este trabajo abundar en tomo a la naturaleza y 

elementos caracteristicos que conforman al Estado. Sin embargo, es necesario 

hacer un somero esquema de su definicion para identificar al Estado como una 

"' Megias Quir6s; op cir :  p. 113. 
'74 Diaz Aranda, Ennque: op. cii.: p. 110 



asociacion que ejerce el monopolio de la "violencia legitima", lo cual en muchos 

momentos de su historia, ha vulnerado y destruido la dignidad humana 

Es dificil, si no imposible, una definicion del Estado en la que todo el mundo este 

de acuerdo: 

La palabra Estado provoca en nuestro espiritu muy hondas 

resonancias. Nos trae a la mente la idea de algo muy cercano a 

nosotros, de algo que influye decisivamente en nuestras vidas. Algo 

que nos mueve, incluso, a las mas variadas reacciones, de 

aceptacion o repulsa. Nos recuerda actos de autoridad y obediencia, 

de regulation y planificacion, de proteccion y abuso, de persuasion y 

c0acci6n"~. 

Desde el amanecer de 10s tiempos, 10s seres humanos han tendido a agruparse 

en sociedades de mayor tamaiio, desde 10s grupos familiares y de parentesco 

hasta llegar al Estado  modern^'^^. 

En un estudio sobre la reforma del E ~ t a d o ' ~ ~ ,  Jose Juan Sanchez Gonzalez nos 

menciona algunas de las teorias que intentan definir 10s rasgos mas 

sobresalientes en torno al ser; modo de ser; sentido; valor y finalidad del Estado 

desde perspectivas, en ocasiones, encontradas y, en otras, complementarias. De 

ese modo, existen concepciones que se fundamentan en la analogia de que el 

Estado puede compararse a un organism0 vivo. Esto es, Estado puede ser 

entendido como un ser humano; sus partes o miembros no pueden ser separados 

de la totalidad; esta precede a las partes, por lo que cuenta con unidad, dignidad y 

l l i  Gonz6lez Uribe. Hector. Teoria Polirrcn; Po~riia: MBnlco; 1989; p. 3 
176 Nos parece acertada la acotact6n de GonzSlez Unbe: "...parece set mds correct0 metodol6~icarnente que la 
palabra Esrado, en la expreslh Teorio del Emdo, debs tomarse como sin6nima de Estado modcrno, stn que 
esto implrque un prejuicio o toma de poalciiin acerca de la cuesr16n ran debatida de si el Esrvdo moderno es el 
dnlco veidadero Estado o si lamblCn lo fueron -a au manera- lus organiraclones politicas medievales o de la 
antigriedad claica ..." 
"' SSnchez Gonzilez. Josh Juan; Adrninisiracidn Piiblica ). Refonan dei Emdo erz Mi&; INAP: MBn>ca, 
1998.252 pp. 
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caracter, de tal rnanera que no puede disgregarse del conjunto. En este sentido, 

Platon consideraba que: "...en la polis se encuentran mas visibles /as partes que 

constituyen a1 individuo': 

Por su parte, para Aristoteles, la concepcion de polis se explica porque: ':..existe 

por naturaleza y es anterior a1 individuo, porque si  el individuo no es por simismo, 

lo sera con referencia a1 todo en la rnisrna relacidn en que se encuentran /as 

dernas partes. Por lo tanto, el que no pueda entrar a formar parte de una 

comunidad o el que no tiene necesidad de nada para bastarse a si mismo, no es 

miembro de la polis sino que es una bestia o un dios". 

Estas ideas fueron retomadas por Hegel, quien asurne la idea de que todo 

individuo esta sornetido a la finalidad del Estado. Su tesis se basa en la 

identificacion del Estado con D~os o el espiritu superior: 

El Estado es lo racional en si y para si, como la realidad de la 

voluntad sustancial que posee en la autoconciencia particular 

elevada a su universalidad. Esta unidad sustancial como absoluta e 

inmovil finalidad ultima de s i  misma, es donde la libertad alcanza la 

plenitud de sus derechos, asi corno esta finalidad Liltima tiene un 

derecho superior al de 10s individuos cuyo deber supremo es el ser 

miembros del Estado"'. 

Para Hegel, el ser humano tiene existencia racional en el Estado, y es en esta 

entidad suprema donde todo individuo tiene un valor y voluntad; es solo en el 

Estado donde la persona obtiene su libertad y esta se encuentra condicionada a 

10s terminos que el propio Estado imponga para concederla. 

Por otra parte, existen teorias que conciben al Estado como una unidad colectiva o 

de asociacion, en la cual un grupo de individuos, por voluntad propia se unen en 

116 Hegel, Friednch, Filosqfin deldereciio: UNAM, MCnico; 1985; pp. 242-243. 
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comunidad para alcanzar un fin, de tal forma que las voluntades particulares llegan 

a adqu~rir un poder unico en la voluntad de un organ0 director donde se deposita. 

Dentro de estas teorias, destaca el pensamiento de Hobbes, quien trato la esencia 

del Estado y lo define como un monstruo omnipresente a1 que denomina 

Leviathan. La idea de asociacion de voluntades surge en Hobbes como la unica 

via para formar un poder comun a todos 10s hombres; poder que sea capaz de 

darle a ellos la defensa de sus personas y propiedades frente a otros hombres, 

donde se les permitiera vivir del product0 de su trabajo y de la tierra. De esta 

manera, se le confiere a un solo hombre, o a una asamblea de hombres, todo el 

poder y la fortaleza. Por mayoria de votos se reducen las voluntades a una 

voluntad, que representa y atiende las cosas comunes; y asi, a esa multitud unida 

en una persona se le denomina Estado. 

Digna de mention es tambien la aportacion de Rousseau, que parte de la 

necesidad de que 10s seres humanos sumen su libertad y sus fuerzas para 

construir una agrupacion que les asegure su conse~vacion y su bienestar sin 

demerit0 de las obligaciones que tienen para consigo rnismos. Es decir, se trata de 

encontrar una forma de asociacion que defienda y proteja con la fuerza comun de 

la persona y 10s bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniendose a 

todos, no obedezca sino a s i  mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el 

problema fundamental cuya solucion da el "contrato social". 

No obstante, George H. Sabine considera que el desarrollo de la teoria de la 

voluntad general llevado acabo en el "Contrato social" aparece envuelto en 

paradojas: 

En parte a causa de la nebulosidad de las ideas de Rousseau, pero 

en parte tambien, a lo que parece, debido a un gusto retorico por la 

paradoja. Dada su critica del hombre natural, es evidente que 

deberia haber eludido la nocion de contrato por carente de sentido y 
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equivoca ... La palabra contrato es todo lo equivoca que podia haber 

deseado ~ousseau"~. 

En cieria forma, la teoria de Rousseau tiene matices organicistas que se ponen de 

manifiesto en el "Contrato social": 

Si el Estado o la ciudad no es sin0 una persona moral cuya v~da 

consiste en la union de sus miembros; y si el mas importante de sus 

cuidados es el de su propia consetvacion, necesita una fuerza 

universal y coactiva para mover y disponer cada una de las partes 

del rnodo conveniente al t ~ d o " ~ .  

Finalmente, la concepcion del Estado a partir de una rnetodologia estrictarnente 

juridica, eliminando todo dato sociologico y politico, la encontramos en Hans 

Kelsen, quien lo concibe desde su caracter normativo: 

La ordenacion llarnada Estado, tiene ante todo, el sentido de un 

orden normativo. El Estado corno autoridad (que se halla por encirna 

de 10s sujetos que lo forman), es inexorablemente necesario que lo 

concibamos corno una ordenacion norrnativa, que obliga a 10s 

hombres a un determinado cornportamiento. S61o lo podemos pensar 

corno autoridad, en tanto que sea un sistema de norrnas reguladoras 

de la conducta humans'". 

En surna, la definicion de Estado depende de la teoria que se sustente, asi corno 

de las implicaciones que esta rnisma determine, y en este contexto, no podernos 

sino coincidir con Bockenforde, cuando afirma que: 

"' Sabtne, George 5.; Historia de la reoria politicn; FCE; MCxico: 1945: p. 431. 
Ibidem. 

'*' Kelsen, Hans; Cornpendio de reonh del Estndo: Blume: Espaca; 1979; p. 118. 



El concept0 de Estado no es universal, sino que sinre solamente para 

indicar y describir una forma de ordenamiento politico que se dio en 

Europa a partir del siglo Xlll y hasta fines del siglo XVlll o hasta 10s 

inicios del XIX, sobre la base de presupuestos y motivos especificos 

de la historia europea, y desde aquel momento en adeiante se ha 

extendido -1iberandose en cierta medida de sus condiciones 

originarias concretas de nacimiento- al mundo civilizado t o d ~ ' ~ ~ .  

De ese modo, el Estado modern0 aparece como una forma de organizacion del 

poder historicamente determinada y, en cuanto tal, caracterizada por una filiacion 

que la hace peculiar y diferente de otras formas tambien historicamente 

deterrninadas y, en su interior, homogeneas, de organizaciones del poder. 

El elemento toral de tales diferenciaciones consiste, sin duda, en la progresiva 

centralizacion del poder por una instancia cada vez mas amplia, que termina por 

comprender el ambito entero de las relaciones politicas. 

Max Weber, por su parte, ha traducido el caracter de la centralizacion en aquel 

mas marcadamente politologico del "monopolio de la coercion legitima": 

(El Estado es) una asociacion de dominio de tip0 institutional, que en 

el interior de un territorio ha tratado, con exito, de monopolizar la 

coercion fisica legitima como instrumento de dominio, y reune a 

dicho objeto 10s medios materiales de explotacion en manos de sus 

directores per0 habiendo expropiado para ello a todos 10s 

funcionarios de clase autonomos, que anteriormente disponian de 

aquellos por derecho propio, y colocandose asimismo en lugar de 

ellos, en la cima ~uprema"~. 

IS2 Bobbio. Norbeno; Marteucci, Nlcala; Diccionnrio de Poiiricn, Tomo 1: siglo XXI editores, MCxico, 1985; 
p. 626. 
Is' Weber, Max; Econoniia y sociedad, citvdo por Cariillo Landeroa, Rarniro; Metodoiogia ). odininisrrocidii: 
Limusa; MCxico; 1996; p. 113. 
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Esta concepcion weberiana ha llevado a uno de 10s teoricos mas importantes del 

neoinstitucionalismo economico, Douglass C. North, a presentar una vision del 

Estado a partir de la tradicion del contrato social: 

(El Estado es) una organizacion con ventajas comparativas en la 

violencia, extendida sobre areas geograficas cuyos lirnites son 

determinados por su poder para obtener impue~tos"~. 

En la nocion de North, el Estado esta controlado por una burocracia que actua 

monoliticarnente, como si se tratara de un dictador. Esta burocracia monopoliza el 

uso de la violencia y la oferta de bienes y servicios publicos, y en este sentido, el 

Estado actlia como una entidad monopolica discriminatoria, es decir, puede 

ernplear sus poderes, por ejemplo el tributario, diferencialmente para gravar 

desigualmente a 10s grupos de la sociedad. 

Hemos visto 10s elementos que nos conducen a la aseveracion de que el Estado, 

como organizacion de dominacion, ejerce el monopolio de la violencia legitirna o 

poder de coercion legalrnente establecido. No obstante, el uso (y abuso) de este 

monopolio ha dado lugar a lo largo de la historia, a mllltiples manifestaciones que 

si b~en'  no pueden destruir a la innata dignidad humana, pueden y han podido, 

empero, amenazarla y vulnerarla ostensiblemente, como lo verernos en este 

a~artado. 

3.3.2. Ejecucion de la pena de muerte: dignidad e indignidad 

Seriala Kelsen en su Jeoria pura del derecho que este aparece corno la 

organizacion de la fuerza y que su funcion esencial es la de establecer un 

North, Dougla~s C . ,  EsirwIhra )I canlOro en ia kistorra econdniic<t; Alianza Universidad; Espaiia; 1984; p. 
21. 
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monopolio de la fuerza a favor de las diversas comunidades juridicas. Por su 

parte, Laporta considera acertada la identificacion del derecho y el Estado: 

Con una organization que pretende el monopolio de la fuerza en un 

determinado ambito social. Si definimos al derecho-todo como la 

union de reglas primarias y secundarias que organizan el uso de la 

fuerza con pretension de monopolio, entonces estamos en 

disposicion de proceder a la diferenciacion conceptual entre derecho 

y moral sin dejar margenes a la ambig~edad"~. 

El derecho a castigar legitimamente del Estado, su ius puniendi ha planteado 

grandes interrogantes con el transcurso de 10s siglos, y acaso la fundamental 

radica en si es justificable que un grupo de individuos organizados en forma de 

Estado puedan privar a alguno de sus miembros de bienes juridicos 

fundamentales, entre ellos obviamente la vida misma. 

En relacion con la procedencia o improcedencia de la pena capital no es proposito 

de este trabajo adoptar alguna postura juridica ylo filosofica. No obstante, tampoco 

podemos dejar de postular que durante la mayor patte de su historia, el Estado ha 

ejercitado su coaccidn fisica legitima a traves de la pena de muerte, no solo 

atentando contra la dignidad humana, sin0 destruyendola brutalmente. 

Los antiguos hebreos y asirios quemaban vivos a 10s condenados. La crucifixion 

fue tambien popular, hasta que fue abolida por Constantino en el 325 d. de C. 

Habitualmente se llevaba a cab0 rompiendole al condenado 10s huesos de las 

piernas, sentandolo sobre una barra sujeta al poste de una cruz de madera, y 

clavando sus piernas, entonces muy flexibles, por debajo de el con un clavo que le 

atravesaba 10s pies. Los brazos extendidos eran sujetados a la barra con clavos 

que atravesaban las manos y se dejaba que la victima sufriera hasta morir. 

'" Laporta, Francisco; Enrre el derecho ). lo ntorol: Blblioteca de Et~ca, Filosofia del Derecho y Politlca; 
MCxica: 1995; p 94 
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Durante las ejecuciones masivas en el Coliseo romano, muchos criminales 

crucificados eran cubiertos simultaneamente de alquitran y se les prendia fuego 

por la noche para formar espectaculares antorchas humanas. Los hombres, y 

especialmente las mujeres, en la Gran Bretaiia precristiana y en Roma, eran 

ejecutados ahogandolos en estanques y marismas. En la lnglaterra del siglo VIII, 

10s daneses ejecutaban a 10s criminales arrojandolos desde 10s acant i lado~'~~. 

La horca, por su parte, fue precursora del patibulo modemo. La victima era 

encadenada o colocada en una jaula de hierro enrejada especialmente construida 

para ajustarse al cuerpo y colgada de una barra horizontal de madera. Alli colgaba 

hasta que moria o hasta que algun campesino compasivo lo mataba para poner fin 

a su sufrimiento. La "caida" no fue introducida sin0 hasta el siglo XVIII. Se suponia 

que romper el cuello del condenado era una forma mas "humana" de matar. 

En Rusia, en el siglo XVI, algunos criminales eran arrastrados hasta morir atados 

a las colas de 10s caballos, mientras que otros eran suletados a la espalda de 

bestias salvajes y enviados a morir a 10s bosques. En Espaiia, la ejecucion se 

llevaba a cab0 a menudo mediante el garrote, apretando un collar de acero contra 

una tabla posterior hasta que el cuello se rompia. 

Hetvir a 10s condenados hasta la muerte fue empleado por un corto espacio de 

tiempo en la lnglaterra de Enrique VIII, yen  la India, el criminal se tumbaba en el 

suelo o se arrodillaba ante el tronco de un arbol para que le aplastaran la cabeza 

bajo la pata de un elefante. 

~ugiere Gutierre Tib6n que, la risa Sardbnica procede de Serdeiia, (que en Italtana es "Sardeiia") en la era 
homerica 10s sardos resolvian el problema demograko y el de 10s prisianeros en una forma iadlcai: con la 
muerte para dejar espacio a los jovenes se mataba a los vielon, a fin de que 10s prlmeros no se afliguieran 
demasiado viendolos morir, 10s infelices tenian que ir al patibulo riendo. En esas condiciones su risa, claro 
esta, no podia ser sin0 sardbnica. Tibon, Gutierre; Aventuras en las cinco partes del mundo, Dtana; Mbxico, 
1986: p.97 
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En China se colocaba a 10s criminales vivos en toscos ataudes y se cerraban por 

la mitad desde la cabeza hasta la horcajadura. Los chinos recurrieron tambien a 

ios liamados mil cortes, en que un verdugo cortaba lenta y deliberadamente partes 

del cuerpo con tanta habilidad que la rnuerte se producia solo despu6s de mil 

cortes. 

Juliana G~nzalez'~' nos recuerda uno de 10s ejemplos mas horrendos que tuvo 

lugar en Francia en 1757. Un hombre muy fuerte llamado Damiens fue condenado 

a muerte por el intento de asesinato de Luis XV. La solicitud de muerte rapida por 

parte de Damiens fue denegada. En su lugar, la mano que habia sostenido el 

arma fue sumergida en aceite y quemada hasta desaparecer, y se virtio azufre 

derretido sobre el rnuiion. Luego, fue tendido en posicion supina en la plaza 

publica. Se trajeron seis caballos, y el verdugo at6 un caballo a cada uno de 10s 

brazos extendidos de Darniens y dos caballos a cada una de sus piernas. Aunque 

cueste creerlo, 10s animales estiraron durante casi dos horas animados por 

latigazos, per0 10s rniembros de Damiens permanecieron intactos. Entonces, para 

facilitar a tarea a 10s caballos, el verdugo, desesperado, practico un cotte en la 

cadera y las articulaciones de 10s hombros del hombre. Funciono, pues primero 

una piema y luego la otra fueron arrancadas y despues un brazo. El Liltimo brazo 

unido arrastro a1 cuerpo a poca d~stancia, donde yacio, aparentemente vivo 

todavia, segun 10s testigos que dijeron que la cabeza y el brazo se alzaron un 

poco y que 10s labios se movieron como intentando hablar antes de caer rnuerto. 

Todas las partes del cuerpo fueron quemadas y las cenizas extendidas por la 

plaza. 

Nos recuerda Kevorkian que la ejecucion mediante gas letal es una invencion 

antigua, toda vez que el monoxido de carbon0 fue utilizado con este fin en la 

antigua Grecia y en Roma, y en el siglo XX, el prograrna nazi de exterrninacion 

la' Conziiez, Juliana; Razones dficas contra 10 penn de mrcerte; Pena de rnuerie. Un enfoque 
pluridisciplinario; lnstituto de Investigaciones iuridicasComisi6n Nacional de Derechos Humanos. MCxico; 
1993; p. 80. 
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sistemitica se llevo a cab0 en las camaras de gas, donde las victimas, muy 

abarrotadas en espacios limitados, morian asfixiadas por inhalacion de gases 

toxicos: 

Las imagenes de estos campos de la muerte muestran escenas de 

locura y de un horror indescriptible. Se pueden ver gigantescos 

montones de cadaveres desnudos y depauperados, esparcidos por la 

carretera y atrapados medio carbonizados en las alambradas; 

esqueletos anonimos despojados de toda dignidad e identidad 

humana18'. 

Los homos crematorios forrnaban patte al mismo tiempo del escenario infernal de 

10s campos de concentracion y del lugar en el que se disponia de 10s cadaveres, 

en 10s que 10s ljltimos restos biologicos de las victimas torturadas eran eliminados 

sin rastro alg~no'~'.  

Por su parte, la silla electrica se utilizo por primera vez el siglo XIX en Nueva York, 

y a1 poco tiempo, la "novedad se extendio rapidamente a otros estados de la 

union americana. Un caso patente de indignidad de este metodo de ejecucion se 

present6 en 1983, en Alabama, cuando fueron necesarios tres intentos distintos 

para matar al condenado. Los testigos aseguraron haber visto llamas 

parpadeando bajo la mAscara facial, y que 10s tejidos alrededor de 10s electrodos 

estaban carbonizados. 

IRI Grof, Stanislav; Psicologio ironspersonal. Nacimienlo, rnuene y trascerzdencru en psicoterapin: Kairds; 
Eanaiia: 1994: n. 448. - ~ .  . ~~ 

181 Los reclusor en los campos nazls se ahogaban literalmente en sun propios excrementon. causa barlante 
cornsin de  la muerte de muchas de ellos. Uno de 10s pasatiempos predilectos de La SS connistia en descubrir a 
un recluso en el momento de defecar v arroiarle en el oozo. En Buchenwald, diez orisioneros fallecteion . . 
ahoqados en los excrementos en un solo mes, como consecuencia de erta pervertida diversidn. En la$ 
condiciones de vrda de 10s campos, la carencia absoluta de intimldad, la suciedad inmaginable y 10s 
~mperativas inexorables de 1% funcianes blol6gicas se magnificaban hasta alcanzar piopoiciones grotescas. 
Esio se convirtid entonces en la base del programa mis especifico de derhumanilaci6n y de envilecimiento 
coral llevado a cabo en contra de la dignidad humana. 
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Finalmente, la inyeccion letal aplicada desde 1982 causaba una muerte serena y 

raplda por la accion de tres farmacos: un barbithrico de accion rapida para una 

perdida de conciencia casl inmediata, un parallzante muscular para detener la 

respiracion y evitar las convulsiones y cloruro de potasio para detener el corazon. 

Este ultimo mecanismo es, probablemente, el mas digno, el mas aceptable, a1 

menos en teoria para que el Estado ejercite su coaccion legal. 

En opinion de Jack Kevorkian, todos 10s metodos de ejecucion no tienen mas que 

un prop6sito: poner fin a la existencia fisica de un criminal en lo que se espera sea 

la forma mas humana posible. Ahora bien, la ejecucion de un ser humano, 

sostiene, deberia tener metas mas altas que simplemente el cumplimiento del 

derecho'''. Este importante acontecimiento deberia sewlr como medio para 

elucidar el que, el por que y el como del pensamiento y la accion humana, de la 

salud y la enfermedad, de la vida y de la muerte. 

3.3.3. Obligaciones del Estado en torno a la dignidad 

Hemos visto que la dignidad humana conlleva, cuando menos, dos exigencias 

para el poder pliblico, por un lado, el respeto por parte de 10s organos estatales a 

la dignidad de todas las personas, lo que supone que ha de omitir todo act0 de 

autoridad que suponga un atentado contra ella, y por el otro, el impedlr 10s ataques 

a la dignidad por parte de terceras personas; en suma, velar por el respeto a la 

dignidad de todos 10s miembros de la sociedad. 

La dignidad humana, esto es, la de todos 10s individuos del genero humano, la 

poseemos por ser libres moralmente, esto es, porque somos autonomos, 

legisladores o autores de nuestra propia ley. 

Te6ricamente. un rinieo preso sano podria ser la salvac16n de, cuando menos, sels adultas condenados a 
morir facilltando dos riiioner bial6gicamenre sanos, dos puimones "limplos", un coiaz6n y un higado. Y, 
ademis, salvar a amas das donando un pincreas fresco y el lntestino delgado. Ello suma un total de ocho 
vidas. Ademis, si el higado del condenado fuera dlvidido qu~nirgicarnente, entonces, das bebes agonizantes 



De acuerdo con esta dignidad, cada persona adulta y no incapacitada puede 

tomar y tendra que tomar una decision sobre su vida y su muetie, siempre 

implicadas. La toma de decisiones del ser hurnano con respecto a la dignidad, a la 

vida y a la muerte, nos lleva a1 tema de la racionalidad. 

En el uso ordinario, 10s juicios que atribuyen racionalidad a un compotiamiento o 

decision, se refieren a la correcta eleccion, por patie del individuo, de 10s medios 

necesarios para conseguir algun fin que se habia propuesto. En este sentido, 

Hugo Zuleta, afirma: 

Que una persona ha actuado racionalmente si, y solo si, ha elegido 

10s mejores medios a su disposicion para obtener un fin, cualqu~era 

sea e ~ t e ' ~ ' .  

Teniendo el humano, la facultad de ser un ente rational, podra estar capacitado 

para llevar a cab0 preferencias y elecciones rationales en torno a su dignidad 

inherente, su vida y su muetie. En cuanto a la preferencia, se supone que existe 

un conjunto deterrninado de alternativas excluyentes entre s i  y que cada individuo 

considera por turno cada uno de 10s pares posibles que pueden formarse dentro 

de ese conjunto y para cada par emite uno y solo uno de 10s siguientes juicios, 

verbigratia: "prefiero vivir a morir", "prefiero morir a vivii' o bien "soy indiferente 

entre vivir y morii'. 

Una preferencia es una actitud, una intencion, mientras que una eleccion es una 

accion, una conducta, y parece obvio que debe existir alguna relacion entre las 

preferencias que un individuo tiene y las elecciones que realiza. Por ejemplo, 

parece razonable suponer que, si prefiere morir a vivir, cuando se enfrenta a una 

podrian tambitn ser salvados, aurnentando a nueve el ndrnero de vidas salvadas por un presa. Y un rrasplante 
de rnCdula podria salvar a un dtcirno paciente. 
' * '  Zulera, Hugo: Raz& y elecci6n: Bibllotcca de Etica. Filosofia del Derecho y Palitica, Mtnico; 1998; p 77 
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situacion en la cual, su "calidad de vida", y su "dignidad inherente", se ven 

seriarnente arnenazadas o vulneradas, elegira morir. 

Dichas intenciones y conductas relativas estrechamente con la dignidad de la 

persona, generan en el Estado, un deber adicional de respeto o, en todo caso de 

garantizar al individuo el acceso a toda la information que le sea indispensable 

para tomar una decision en torno a su dignidad, su vida y su rnuerte. 

3.4. La casuistica corno enseiianza para determinar la dignidad e 

indignidad ante la muerte 

En marzo de 1990, una mujer de noventa y tres aiios se inrnolo quemandose en 

una calle de Lausanne, Suiza. Los periodistas se sorprendieron porque no habia 

dejado ningun rnanifiesto politico, religioso o humanitario, corno suele suceder en 

circunstancias sernejantes. Los vecinos, que desconocian que tuviera alguna 

preocupacion de ese tipo, la describieron corno una persona poco comunicativa, 

un poco arisca y dolida por su soledad. Es decir, que no se inrnolo propiamente 

hablando, lo que hubiera implicado la idea de un act0 ritual o un act0 de fe; se 

suicido con un bidon de gasolina porque era lo unico que habia encontrado, 

debido a la imposibilidad de que le recetasen barbituricos. 

Afirrna Salvador Paniker, Presidente de la Asociacion Derecho a Morir Dignarnente 

que: 

En cierto rnodo, 10s grandes discursos universalistas sobre la etica 

estan siendo desplazados por lo que yo llarnaria casuistica 

permanente'g2. 

"' Paniker, Salvador: La euronnsiii corlm im derecho izuninno, Joinadas DMD; DMD-Ajuntamenl de 
Barcelona: 1999: p. 10. 
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En 10s casos que se relatan a continuacion, 10s enfermos tomaron una decision 

dificil, resolvieron sus respectivos dilemas racionalmente, en pleno uso de sus 

facultades mentales. 

3.4.1. Janet Adklns 

En 1989, Janet Adkins, habitante de Portland, Oregon, una persona habil y activa 

comenzo a obselvar un sutil per0 progresivo deterioro de su memoria. Pocos 

meses despues, su medico le anuncio que padecia la enferrnedad de Alzheimer, y 

a pattir de ese momento, ella decidio que no viviria para experimentar una muerte 

semejante. Como se sabe, el Alzheimer es una enfermedad caracterizada por la 

disminuci6n de las funciones intelectuales de la persona, con una consecuente 

perdida de la memoria y deterioro del pensamiento. El enfermo con Alzheimer 

sufre un drastic0 cambio en su personalidad, con tendencia a deprimirse o 

irritarse. La persona ya no puede seguir instrucciones, sufre confusion y 

desorientacion en el tiempo y el espacio, pudiendo incluso, llegar a perderse en 

lugares conocidos para el. Adernas, la persona puede presentar alteraciones del 

juicio, confundir a sus seres queridos y, en rnuchos casos, hasta desconocerse a 

s i  mismo. 

i E s  terminal el ma1 de Alzheimer? Algunos dicen que no. Otros seiialan que dado 

que es incurable, y la muerte se produce por otras enferrnedades que atacan el 

cuerpo debilitado, merece ser clasificada como "enfermedad terminal". El temor 

public0 a este ma1 se origina en el conocimiento de que la enfermedad seguira su 

curso durante cinco o diez aiios, lo que conlleva una horrible carga para la 

persona y sus seres cercanos. 

Janet Adkins, quien padecia esta enfermedad a principios de 1990, fue persuadida 

por su familia para iniciar un tratamiento, el cual result0 poco eficaz, y para el mes 

de abril de 1990 su estado habia empeorado, por lo que estaba mas resuelta que 

nunca a poner fin a su vida. Entonces su esposo Ron recurrio al Doctor Jack 
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Kevorkian quien desde que se graduo en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Michigan en 1952, mostro un profundo interes por 10s distintos 

aspectos del proceso de la muerte. 

A pesar de que desde un punto de vista fisico Janet Adkins no era una enferma 

terminal, parecia haber pocas dudas de que mentalmente lo era y, en virtud de 

que el tiempo era esencial, y el estado de salud de Janet se estaba deteriorando y 

que no habia nada que pudiera ayudar a frenarlo, el Doctor Kevorkian la consider0 

como "candidata viable" para utilizar un dispositivo algo rudimentario denorninado 

Mercitror~'~~, el cual consiste en una pequeiia estructura de desechos de alurninio, 

de la que suspenden tres frascos invertidos. Uno contiene una solucion salina, el 

segundo pentotal sodico, y el tercero, una solucion de cloruro de potasio y 

succinilcolina (esta ultima es un miorrelajante). Un pequetio motor electric0 de un 

coche de juguete activaba 10s tubos intravenosos. 

El primer problema a resolver era encontrar el lugar, ya que si bien no planteaba 

practicamente ningun problema ayudar a un habitante de Michigan en su propia 

residencia, era cuestion distinta para un individuo de otro estado que debia de 

alquilar una vivienda temporal. Resuelta esta situacion con varios contratiempos, 

el siguiente aspect0 a considrar era la fecha, misma que se fijo para el 4 de junio 

de 1990, dia en el que Janet Adkins redact6 una nota breve y clara reiterando su 

deseo de poner fin a su vida: 

191 D~rposltivo que puede ser autoadm~ntrtrado y que funciana de la nguiente manera- el maim practlca una 
venipunci6n en el pacrente e micia el goteo de una tnyecc16n intravenosa con una salucibn aalina normal. A 
conttnuaci6n cuando el paciente lo decide. re pone en marcha un electrocard~oglama y el propio pactente 
activa un rnecanismo que lleva a cab" "arias funciones. En pr~rner luear. la detencibn del goteo salina, el 
cornlenzo de la r6ptda introduccibn de una gran dosis de tiopentai a trvv6r de un tubo conectado a la mlama 
aguja, y, finalrnente, la activacidn de un reloj autom6tico. Setenta segundos m5s tarde, el relo, pone en marcha 
una ripida infusibn de aolucliin concentrada de clomra de potasto que fluye junto con el tiopental a [raves de 
la rnisrna aguja. Como consecuencia del tlopental, el paciente entra en coma, y el ciaiuia de potario paraliza 
el mdsculo cardiaca. El paclente sufre un ataque cardiac0 sin dolor, durante un profundo suefio y la rnuerte se 
produce entre ties y sels miautos despu6s de la acuvaciiin del dispont~vo. El cese del latido cardtaco es 
verificado por el iegistio dei electiocardtagrama. 

144 



He decidido quitarme la vida por la siguiente razon. Esta es una 

decision tomada en estado mental normal y profundamente 

meditada. Tengo la enfermedad de Alzheimer y no quiero dejarla 

progresar mas. No quiero que m i  familia o yo tengamos que soportar 

el sufrimiento de esta terrible enfern~edad''~. 

A las 14:OO horas Adkins entro en la camioneta en la que se llevaria a cab0 el 

procedimiento. A un gesto de ella, Kevorkian puso en marcha el 

electrocardiograma y dijo: 'Xhora". Adkins le dio a1 interruptor del "Mercitron" con 

el borde exterior de la palma de su mano. Al cab0 de unos diez segundos, sus 

parpados comenzaron a cerrarse. Levanto la vista, miro a1 Dr. Kevorkian, y dijo: 

"Gracias, gracias", a lo que este contest6 inmediatamente: "Que tenga un buen 

viaje".. Janet Adkins estaba inconsciente y cornpletamente quieta, salvo por dos 

ligeras toses muy espaciadas varios minutos despues. Los complejos agonicos del 

registro del electrocardiograma sehalaron la muerte debida a la completa 

interrupcion de la circulacion sanguinea al cab0 de seis minutos. Eran las 14:30 

horas. F~nalmente, una importante asociaci6n pro-eutanasica de 10s Estados 

Unidos consider0 que: 

No puede decirse que sea morir con dignidad el tener que viajar tres 

mil kilometros y morir en la parte trasera de una camioneta en un 

campamento. Tenemos que camblar la ley para que este tip0 de 

asistencia compasiva por parte de un medico pueda brindarse en la 

propia casa o en un hospital'95. 

I 9 I  Kevorkian, Jack: op cir.: p. 267. 
,I\ Humpphry, Derek: El dltinio ,ro<xo. Cueriiones prdcrrcns sobre auroliberacrdn y suicidio nrisiido pow 
moiibundos; Tusquets; Espaiia; 1992; p. 194. 
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3.4.2. Bob Dent 

En noviembre de 1996, Bob Dent, se convirti6 en la primera persona en el mundo 

que, a solicitud propia, rnurio legalmente por una inyeccion letal, al amparo del 

articulo 4' de la Ley de Derechos de Enfermos Terminales del Territorio Norte de 

Australia, la cual estuvo en vigor entre 1995 y 1997, cuando fue abrogada por el 

Senado australiano. 

A finales de 1991 se le diagnostic6 a Dent cancer de prostata. En diciembre de 

ese aiio se practico un escaner oseo con miras a una posible extirpacion de la 

glandula prostatica. Antes de que ese dificil proceso se pudiese llevar a cabo, fue 

necesario revisar 10s nodulos linfaticos de la zona de la ingle para ver si el cancer 

se habia extendido mas alla de la prostata. Se realizo una incision en la parte 

inferior del abdomen entre ambos huesos de la cadera y se extrajeron varios 

nodulos linfaticos. Todos eran cancerosos. 

Era demasiado tarde para extirpar la prostata, y en su lugar fue necesario extirpar 

ambos testiculos. Finalmente, cerraron la incision, per0 un par de dias mas tarde, 

un gran hematoma se desarrollo en el extremo derecho de la rnisma. Bob Dent 

tuvo que volver al quirofano para que la incision fuera de nuevo abierta y recosida. 

En esta etapa, el escaner oseo no era concluyente y por tanto, fue enviado de 

regreso a Darwin con la esperanza de que la extirpacion de 10s testiculos y la 

consiguiente perdida de produccion de testosterona detendrian el avance del 

cancer. De la extirpacion se derivo una impotencia, aunque se le habia asegurado 

a Dent que la impotencia era una remota posibilidad. Seis meses mas tarde, se 

desarrollo una hemia en el mismo extremo derecho que el hematoma. El 

especialista en cirugia de la ciudad de Darwin, Doctor Campbell, cur6 la hern~a 

per0 un aiio despues volvio a reproducirse. Campbell hizo una segunda 

intervencion de la hernia per0 de nuevo, un aiio m b  tarde, volvio a resurgir. El 

medico temia realizar una tercera operacion en el mismo lugar y otro cirujano, el 
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Doctor Wardill declino hasta la posibilidad de llevarla a cabo, hasta que un tercer 

medico, el Doctor Arianayagam estuvo de acuerdo en hacer el trabajo. 

Hacia mediados de 1995, Dent tenia dificultades urinarias ya que el cancer de 

prostata se habia acercado a la uretra. Era necesario que se insertara un cateter 

para vaciar la vejiga. Continuo con ese procedimiento diario hasta que el conduct0 

se cerro. Un cateter intemo permanente unido a una bolsa en la pierna fue el 

siguiente paso. En junio de 1996 se sornetio a una resection transuretrica de la 

prostata para extraer el cancer y reabrir la uretra. La operacion funciono 

razonablemente bien, per0 el resto del organism0 se iba deteriorando 

rapidamente. Habia perdido 25 kgs. de peso, y 10s analisis de sangre mostraban, 

por el aspect0 de 10s globulos rojos, que el cancer habia alcanzado la medula 

osea, lo cual fue confirmado por una radiografia del pecho. 

El Doctor Nitschke, detect6 en Bob Dent una nueva zona de colapso pulmonar que 

podia haber estado contribuyendo a 10s problemas respiratorios. Flnalmente, dos 

onc6logos llegaron a la conclusion de que nada mas podia hacerse. Durante sus 

ultimos meses llegaba a tomar treinta tabletas diarias. La morfina, proporcionada 

por el personal de cuidados paliativos, tambien traia efectos secundarios, como la 

perdida de control intestinal, lo que obligaba al paciente a dormir con sabanas de 

plastico. 

A estas alturas de su enfermedad, Bob Dent podia hacer muy poco por s i  mismo y 

necesitaba de veinticuatro horas de cuidados. Su hemoglobina habia caido hasta 

el 8.3, cuando lo normal es de 13.5 a 18.5. Sus globulos rojos disminuyeron y se 

deformaron debido al cancer en la medula osea. Dicha anemia producia falta de 

respiracion y jadeos debido a la incapacidad de las celulas para transpottar el 

oxigeno requerido. Finalmente, se realizo un intento de aliviar 10s sintomas 

mediante la transfusion de dos unidades de sangre de una persona sana pero el 

proceso duro todo un dia, fue incomodo y no produjo un alivio duradero. 



Finalmente, a1 amparo de la Ley de Derechos de Enferrnos Terminales del 

Territorio Norte, Bob Dent se dirigio a su medico, Dr. Philip Nitschke para pedir su 

ayuda, aliviar su sufrimiento, y acabar con su vida, -en palabras del propio Dent- 

"de un modo digno y compasivo': 

Hernos visto tan solo dos casos en 10s cuales 10s enfermos contaron con el apoyo 

medico para concluir con sus vidas en 10s terminos en que ellos lo deseaban. No 

obstante, en la gran mayoria de 10s casos, esto no es posible, o a1 menos, no de 

manera expedita, como en el siguiente caso. 

3.4.3. Ramon Sampedro 

Ciudadano espaiiol, quien tras sufrir tetraplegia, tuvo que esperar durante 

veintinueve aiios y cuatro meses para tener acceso a1 vaso con cianuro que 

pondria fin a su vida. 

Quince dias antes de morir, Ramon Sampedro escribio con su boca, en 15 

cuartillas, un testamento en el que anunciaba su decision de dejar de vivir. 

Cuartillas dirigidas a 10s jueces y a las autoridades politicas y religiosas: 

Despues de las imagenes que acaban de ver; a una persona 

cuidando de un cuerpo atrofiado y deforrnado -el mio- yo les 

pregunto: ique significa para Uds. la dignidad?. Sea cual sea la 

respuesta de vuestras conciencias, para mi la dignidad no es esto. 

iEsto noes vivir dignamente! ... Como pueden ver, a mi lado tengo un 

vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro de potasio. Cuando 

lo beba habre renunciado -voluntariamente- a la propiedad mas 

legitima y privada que poseo; es decir, mi cuerpo ... A este act0 de 

liberlad -con ayuda- le llaman Uds. cooperacion en un suicidio, o 

suicidio asistido. Sin embargo, yo lo consider0 ayuda necesaria -y 

humana- para ser dueiio y soberano de lo unico que el ser humano 
148 



puede llamar realmente "Mio", es decir, el cuerpo y lo que con el es - 

o esta -: la vida y su c~nciencia"~. 

3.4.4. James Haig 

Este individuo ingles habia salido despedido de su mot0 despues de chocar con 

un coche, y a 10s veinticuatro atios quedo paralizado del cue110 hacia abajo. El uso 

limitado de 10s dedos de la mano derecha le permitia manejar una s~lla de ruedas 

eiectrica. 

James lucho durante cuatro aiios por asimilar la conmocion que le supuso haberse 

transformado de activo deportista, marido y padre, en un tetraplegico de treinta y 

ocho kilos de peso. Se divorcio de su mujer en contra de 10s deseos de esta. En 

dos ocasiones James intento suicidarse. Una vez condujo la silla de ruedas hacia 

un rio, per0 se quedo atascado en el barro. La segunda vez, le pidio a un amigo 

que le proporcionara farmacos y se 10s llevara a una habitacion de motel, per0 en 

el ultimo momento el amigo cambio de idea. Finalmente, logro matarse 

prendiendole fuego a su casa y dejandose morir en el incendio. 

3.4.5. Treya Killarn Wilber 

En 1983, Ken Wilber -autor que hemos citado en este trabajo -, conocio a Treya 

(Tery Killam), e inmediatamente se produjo entre ellos un "reconocimiento" mutuo. 

Tras un breve noviazgo contrajeron matrimonio, per0 su felicidad pronto se vio 

truncada cuando a Treya se le diagnostic0 cancer. Su luna de miel discurrio en un 

hospital, iniciandose asi el periplo de cinco atios que la pareja viviria hasta la 

muerte de tan digna y excepcional mujer de cuyo Diario extraemos el siguiente 

fragmento: 

'" Boietin de la Asoctaclbn Espaiola para ei Deiecho a Marir Dionamente, no. 44; eneio de 1999. 
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Acabo de leer un articulo de Newsweek sobre el derecho a morir. Es 

algo que me interesa desde hace mucho tiempo, incluso desde antes 

de padecer cancer. Hay ocasiones en las que el tiempo, el dinero y el 

sufrimiento -verdadero sufrimiento- que supone mantener viva a una 

persona hace dudar de la validez de todos esos esfuerzos. Espero 

que, cuando llegue mi momento, pueda rnorir sencillamente y sin 

dolor sin que nadie se empetie en prolongar artificialmente mi vida. El 

otro dia, le dije a Ken que no estaria ma1 que le pidiera a Scheef 

algunas pastillas para ese momento, aunque solo sea para tenerlas a 

mano y saber que estan ahi. No obstante, quiero vivir y aprovechar 

bien el tiempo de que dispongo. Asi que tendre que trabajar con 

atencion, dedicacion, claridad, concentration y esfuerzo per0 

manteniendorne, al mismo tiempo, completamente desapegada de 

10s resultados de mi accion. El dolor no es ninglin castigo, la muerte 

no es ningun fracas0 y la vida no es ninguna recompensa. He 

recibido una preciosa carta de Lydia y decia algo que me ha 

conmovido profundamente: "Si el Sefior te llama y tienes que 

abandonarnos se que lo haras dignamente". Al menos, eso es lo que 

yo espero. 

El ~nsigne Goethe escribio una frase muy hermosa: "Todo lo que esta maduro 

desea rnorir". Con apasionada ecuanimidad, Treya decidb que estaba ya madura 

y queria morir, de mod0 que espero dignamente la llegada de su muerte. 

Los sabios antiguos decian: "Cuando muere una alma grande 10s vientos 

enloquecen. Cuanto mayor es el alma, mayor debe ser el viento necesario para 

Ilevarsela". El viento sopla con toda su intensidad ante las rnanifestaciones de 

dignidad ante la muerte que hemos visto en este apartado. 



3.5. Elementos que se deben garantizar para una muerte digna 

En su documentado estudio sobre la eutanasia, Victor M. Perez Valera incluye una 

reflexion de Max Frisch, quien anoto en su Diario que: 

Si regulamos la entrada en la vida, ha llegado el momento de que 

regulemos tambien su salidalg7. 

Ahora bien, consideramos que la existencia o inexistencia de instituciones o 

regulaciones en torno a la "salida" de esta vida, es completamente independiente 

de la decision y la eleccion que cada individuo hace en torno a 10s alcances y 

limitaciones de su propia dignidad Tengamos presente que John Stuart Mill 

seAal6 hace casi 150 aiios que "la unica razon por la cual e l  poder pusde ser 

ejercitado sobre cualquier integrante de una cornunidad civilizada, contra su 

voluntad, es para prevenir daiios a terceros': y que este argumento en contra de la 

intelvencion del Estado en las acciones de 10s ciudadanos que no dafian a otros 

es uno de 10s mas solidos en torno a la dignidad y a la titularidad del derecho a la 

vida. La declsion de dimitir o no dimitir de un individuo le pettenece 

exclusivamente a el, y en todo caso, el Estado debe ser garante del respeto a esa 

libertad. 

Asirnismo, en nuestra opinion, morir con dignidad no sign~fica necesanamente 

querer acortar la vida o acelerar la muerte, toda vez que tan digna nos parece la 

muerte denominada "voluntaria" (por ejemplo, Janet Adkins), como la muerte 

"naturaP' (por ejernplo, Treya Wilber), siempre que esta se de en el marcu de una 

decision libre, autonoma y racional del ser humano. 

Sosteniendo el argumento de que el ser humano es libre de tomar decisiones en 

torno al como, cuando y donde morir, debe reconocerse un hecho primordial: se 

In: Perez Valets: Victor M . Eirtnm~ro, Lpredud? ,,deliro7; Jus, MCx~co; 1989; p. 15 
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trata de la decision mas dificil. Ubiquemonos en el siguiente panorama: 

padecemos una enfermedad terminal, han sido agotados todos 10s tratamientos 

medicos aceptables por nosotros, y el sufrimiento en sus distintas formas es 

insoportable. Dado que la enfermedad es tan grave, reconocemos que nuestra 

vida se acerca a su fin. El dilema es pavoroso, per0 hay que enfrentarse a el, a fin 

de cuentas, 10s dilemas existen para ser resueltos. 

Timothy Leary, psicologo visionario, profesor de Harvard, artista polifacetico y todo 

un profeta psicodelico afinno que: 

Morir es la experiencia mas fascinante de la vida. Tienes que abordar 

la muerte de forma semejante a como vives tu vida: con curiosidad, 

esperanza, en una actitud de experimentador y con la ayuda de tus 

amigos. Yo me he propuesto diseiiar mi propia muerte, o 

desanimacion, como prefiero llamarla. Es lo mas elegante que 

puedes hacer. lncluso en el caso de que hayas vivido como un 

palurdo irredento, puedes morir con tremendo estilo. A eso lo llamo 

yo "muerte de diseiio"; y engloba 10s dos principios basicos que han 

guiado mi vida: piensa por ti mismo y desconfia de la a~toridad''~. 

En suma, y utilizando la expresion de Louis Vincent Thomas, se trata de la "muerte 

denominada como muerte ideal". Esquematicamente, 10s elementos que deben 

integrar una muerte digna, deben agruparse, cuando menos, en 10s siguientes tres 

niveles: 

En un primer nivel, debemos ubicar a 10s actores presentes: el enfermo- 

mor~bundo, el equipo asistencial, la familia y 10s amigos, quienes deben dialogar 

entre ellos tanto tiempo como sea posible en una interaccion de estricta igualdad. 

Paternalism0 y jerarquia son inadmisibles en este nivel. 

Leary, T~rnothy; El inp de la rnuerfe; Kairds: Espaiia; 1998; p 12 



En un segundo nivel, 10s actores se encuentran en relacion con algunos 

determinantes dialecticamente interconectados, cada uno de 10s cuales se nutre 

de 10s otros tres, a1 tiempo que encuentra en ellos sus propios limites: la etlca (que 

promueve a1 ser humano en la verdad de sus relaciones para una existencia de 

calidad y dignidad, combinando libertad y responsabilidad); la economia (toda vez 

que es necesario tener en cuenta 10s gastos exorbitantes que demanda la 

atencion de la salud); la tecnica (que ofrece, cuando menos, dos aspectos: el del 

act0 operatorio que tiene exito, extirpa el mal, revitaliza el cuerpo y mitiga sus 

perdidas, y el de la coartada que exime de considerar al otro como persona, ayuda 

a neutralizar 10s afectos y permite al medico justificarse: "hice lo humanamente 

posible"), y el derecho (esta es la novedad, la muerte no es ya solamente un 

hecho natural, sino ademas un derecho del individuo que no se puede ni imponer 

ni coartar y que escapa a la legislaci6n). 

Finalmente, en un tercernivel tenemos al sistema ultimo de referencia de cada ser 

humano, es decir, lo que justifica, autentifica y legitima, ya sea Dios, la sociedad, 

la libertad, el ego, etc. 

Hemos visto en el anterior apartado 10s factores que conducen a que el lndividuo 

prefiera y elija; ahora bien, preferencia y eleccion son elementos que 

necesariamente deben ir respaldados de toda la informacion y opciones 

necesarias que allanen el camino de la mencionada dificil decision. Como 

veremos, diagnostic0 y tratamiento medico, testamento vital, cuidados paliativos y 

eutanasia son algunas de esas opciones. 

3.5.1. Derecho a la informacion y derecho a la eleccion del tratamiento 

medico 

Las instituciones carecerian de importancia si 10s hombres y mujeres no tuvieran 

la menor noticia de su existencia, y las instituciones son Importantes porque 10s 

individuos en sociedad comparten informacion acerca de ellas. La informacion es 
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el lubrlcante mas importante del conocimiento, las preferencias y las elecciones, 

luegan un papel trascendental en las declslones diarias de 10s indlviduos: 

Un mayor grado de informacion provocara, con toda certeza, que las 

decisiones que tomemos tengan menores posibilidades de ser 

equivocadas. Por ello, un individuo racional que se enfrenta a alguna 

decision, decidira informarse hasta donde le sea posible, en relacion 

a lo que necesita decidir"'. 

La informacion disponible influye decisivamente en las elecciones y en la conducta 

de 10s individuos. Entre menor sea la informacion disponible, mayor sera la 

incertldumbre y el riesgo de tornar decisiones erroneas. Nuevamente, el genio de 

John Stuart Mill: 

El gobierno, en lugar de expedir una orden y obligar a cumplirla, 

deberia aconsejar y publicar informacion, para que 10s individuos 

ejerzan la libertad de usar sus propios medios en la persecuci6n de 

sus intereses y del interes 

Ciertamente, la informacion no es un bien intangible. En realldad se trata de un 

bien Importante porque 10s indiv~duos estan dispuestos a pagar un precio por ella, 

y en consecuencia, se han formado importantes "mercados de informac~on". Ahora 

blen, dentro de estos intercambios de informacion se presentan con frecuencia 

problemas e impetiecciones, y para efectos de este trabajo, uno de 10s problemas 

presentes en las interacciones de 10s agentes a 10s que nos hemos referido, es el 

de la informacion asimetrica. 

'" Villanue\a Villarieal, Luts, Andlixis econdniico de la eufotulsia: un enfoilue dc bicizerrai- cori irifonniir<dii 
asiinhncrr en pi-ese~icia de cn,?tb~or ot ei e!iroino iegal; Tesis. ITAM: Mtxico: 2000; p. 10 
2W Ayala Espino, 10s:; liiriiiacioncs) econornio; FCE: MCnico, 1999; p. 134 
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La informacion asimetrica surje porque 10s actores (paciente-medico, por ejemplo), 

tienen un acceso desigual a la inforrnaci~n~~', y esto sign~fica que se encuentra 

fragmentada y un margen mayor para que 10s individuos cometan errores en sus 

preferencias y elecciones sobre su muerte. 

Este problema se puede presentar con frecuencia, como hemos anotado, en la 

relacion medico-paciente. Quien acude con un medico puede: estar sano; creer 

que esta enfermo; estar enfermo, leve o grave, o estar desahuciado y en fase 

terminal. Bajo todos y cada uno de estos supuestos, la tierra es fertil para la 

cosecha de inforrnacion asimetrica. 

Por ejemplo, un medico puede tener incentivos para mentirle a un paciente en 

relacion con su estado clinico, en la med~da en la que alargar un tratamiento le 

puede producir un mayor beneficio monetario. Este problema especifico, conocido 

como "nesgo moral" puede dejarse de lado bajo el supuesto que la etica medica 

predominara sobre otra clase de incentivos, lo que daria lugar a que 10s pacientes 

son informados oportuna y verazmente sobre su estado clinico por el medico. 

El paciente tiene el derecho a conocer en todo rnomento su estado clinico y con 

ello a generar expectativas sobre su futuro. Esto se vincula estrechamente con la 

autonornia: 

En un context0 medico este principio sostiene que cualqu~er persona 

tiene el derecho, de acuerdo con sus valores, comprornisos y 

creencias, de determinar hasta que punto debera someterse a 

cualquier tratamiento recomendado por su medico ... Todo paciente 

tiene derecho a la autodeterminacion. Por ello, el consentimiento 

'01 El elemplo tipico de la informaci6n as~m&iicca cs el mercado de  autornhv<les usados, en el cual el vendedor 
del automhvil tiene mis inforrnaci6n que el cornpiador 

155 



valido del paciente es un prerrequisito esencial para la toma de 

decisiones medicas en toda c i rcunstan~ia~~.  

Es frecuente que 10s medicos desconozcan las preferencias de sus pacientes en 

ralaci6n con la dignidad y la muerte. El principio de autodeterminacion elimina toda 

nocion de que "el doctor sabe lo que es rnejor" y por ello, es deber del medico 

informar y respetar las decisiones de su paciente. 

Un escenario en el que se logre eliminar o, cuando menos, mitigar el impact0 de la 

informacion asimetrica? da lugar ai derecho dei enfermo a la election dei 

tratamlento, y con relacion a este derecho, pueden identificarse dos vertientes 

fundarnentales. Por un lado, la aceptacion de que ningirn tipo de intewencion 

medica pueda realizarse sin el consentimiento del enfermo o sus representantes 

iegales. Esta primer vertiente deriva en una doble responsabiiidad para el medico: 

De una parte, implica la obiigacion de infonnar al paciente acerca del 

tratamiento y sus consecuencias y, de otra, supone el deber de 

obtener el consentimiento del enfermo antes de iniciar una actividad 

curativa. Para respetar absolutarnente este derecho, se debe incluir 

toda la inforrnacion para la autodetermina~ion~~~. 

La segunda vertiente irnplica el reconocimiento de la opcion de rechazar un 

tratamiento, sin que dicho rechazo suponga obligatoriamente el alta, toda vez que 

pueden existir terapias alternativas que rnantengan un vinculo terapeutico entre el 

enfermo y la institution medica en la que se halle internado. 

En conclusion, el derecho del enfermo a la inforrnacion adecuada y completa 

resulta un elemento de importancia crucial en la garantia a la dignidad ante la 

muerte. 

'O' Vrllanueva Vlllarreal; op. ci; p 12. 
203 Pamblanca Llllo, Esrhei, Marti Lloret, Juan B . er. al ; Corne,trarios sobre rrrtn fururu ier de eutn,,nsiu; 
Revista de Derecho Privada: Espaiia: abrii 1990. 
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3.5.2. Derecho a rechazar medidas que prolonguen artificialmente la 

vida 

Podemos decir con razonable conviction que la mayoria de las personas desean 

tener una muerte pacifica y sin sufrimientos. No obstante, en ocasiones este 

deseo puede verse amenazado por la existencia de tecnicas y medios clin~cos 

cada vez mas desarrollados y poderosos. Estos medios han logrado un 

espectacular alargamiento de la vida, impensable hace unos pocos anos. Pero en 

ocasiones, ese alargamiento no va acompaiiado del consiguiente respeto a la 

dignidad humana. 

En efecto, uno de 10s supuestos que atentan contra la dignidad humana consiste 

en el rnantenimiento artificial de la vida del enfermo sin posibilidades de 

recuperacion, y a esta conducta se le denomina "distanasia" o "ensaiiamiento 

terapeutico". Asi, la imposicion de cuidados excepcionales no deseados impl~ca un 

ataque a la dignidad de la persona. 

El problema estriba en que el medico utiliza mecanismos que no sitven para curar, 

per0 que tlenen una gran eficacia para prolongar la agonia del enfermo. 

Consideramos que prolongar la vida de un enfermo unicamente tiene sentido 

cuando su libertad y dignidad permanezcan integras. 

Un caso emblemat~co es el de Nancy Cruzan, joven estadounidense que en 1983 

tuvo un accidente automovilistico y estuvo mantenida artificialmente con vida 

durante varios afios. En 1988, sus padres solicitaron su muerte, peticion que fue 

rechazada por el hospital en el que se encontraba, toda vez que no mediaba una 

orden judicial. Tras una larga batalla en 10s tribunales y en la Suprema Corte, en 

1990, Cruzan dejo de ser mantenida artificialmente con vida y murio. Entre 10s 

aspectos mas recurrentes durante el proceso, se encontro el relativo a la voluntad 

de Nancy Cruzan, la cual era muy dificil de definir. 
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3.5.2.1. Testamento Vital 

El testamento vitalzo4 es una de ias opciones mas plausibles para transmltlr 

nuestra voluntad ante una situacion en la cual aquella no pueda precisarse por 

terceras personas. 

Es necesario, no obstante, tener presente que dicho testamento vital es solamente 

una peticion dirigida al medico para que no nos mantengan innecesariamente 

vivos con equipos de apoyo. Un testamento vital no genera obligacion juridica 

alguna, per0 se trata, empero, de un factor digno de consideracion por parte del 

medico sobre la manera en la cual debe manejar nuestra agonia. 

Este documento no existe en nuestro pais, per0 aigunas agrupaciones de otros 

paises205 ofrecen a sus agremiados diversos modelos de manifestac~ones de 

voiuntad en casos de enfermedades en las cuales no sea posible expresar 

aquella. Seria plausible, en adicion a la de las recientes reformas a la Ley General 

de Salud, las cuales hemos analizado en su oportunidad, contar con un 

docurnento sobre la manifestacion de voluntad sobre el flnal de nuestra propla 

vida, que podria tener la siguiente estructura. 

Yo ............................................................ con CURP ........................... 

mayor de edad, con dom~cilio en ..................................................... 

En plenitud de mis facultades mentales, libremente y tras prolongada 

reflex~on, DEGLARO: 

'Y Comlinmente conocldo como living wili, disposiciones virales, o acla de manifestac~onez, para s\wran 
confusion con la noci6n tradictonal de rcstanx*nti,. 
'" Asoclaciiin DMD (Espaiia), Hemlock Socieiy (Esrados Unidaa), vcrbigrolrn. En abit l  de 2001 el 
pailamento aut6nomo de Cataluiia apiob6 el pioyecto de ley sobre el  lesramenio vltai o documcnto de 
i'alunrades antlcipadas. Medlante Crtc, arorgado ante la ie de un norario pdblico o ante Ires resiigoi, una 
persona pude rnantfestar quC medidas midicas no desea que se l e  apiiquen en caso de sufr~r una enfermedad 
terminal Conforme a lo previato en la  ley, e l  resrarnento vital es un documento en virtud del cual "una 
persona mayor de edad, con capacidad suliciente y de manera llbre enpresa las lnsrruccloner que deben scl 
tenidas en cuentacuando se encuentre en una siruac16n en que lar circunstancias que concurran no le pcrm~ia~i  
expiesai peisonalmente su roluntad". Revisra El niuiido del ubogudo; aiio 4, no. 25; mayo de 2001 
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Que, si llego a encontrarme en una situaci6n en la que no pueda 

tomar decisiones sobre mi cuidado medico, a consecuencia de mi 

deterioro fisico ylo mental, por encontrarme en uno de 10s estados 

clinicos enumerados en el punto 4 de este documento, y si dos 

medicos independientes coinc~den en que mi estado es irreversible, 

mi voluntad inequivoca es la siguiente: 

1. Que no se prolongue mi vida por medios artificiales, tales como 

tecnicas de soporte vital, fluidos intravenosos, farmacos o 

alimentacion artificial. 

2 Que se me suministren 10s farmacos necesarios para paliar ai 

maximo ml malestar, sufriemiento psiquico y dolor fisico causados 

por la enfermedad o por falta de fluidos o alimentaclon, alin en 

caso de que puedan acortar mi v~da. 

3. Que, si me hallo en un estado particularmente deteriorado, se me 

administren 10s farmacos necesarios para acabar definit~vamente. 

y de forma rapida e indolora, con 10s padecimientos expresados 

en el punto 2 de este documento. 

4. Los estados clinicos a 10s que hago mencion mas arriba son: 

DaAo cerebral severo e irreversible. 

Tumor malign0 diseminado en fase avanzada. 

Enfermedad degenerat~va del sistema nervioso ylo del sistema 

muscular en fase avanzada, con importante limltacion de mi 

movilidad y falta de respuesta positiva al tratamlento 

especifico si lo hub~ere. 

Demencias preseniles, seniles o similares. 

Enfermedades o situaciones de gravedad comparable a las 

anteriores. . Otras (especificar si se desea) ...................................... ........ .. 



5. Designo como mi representante para que vigiie el cumplimlento 

de las instrucciones sobre el final de mi vida expresadas en este 

documento, y tome las decisiones necesarias para tal fin, a: 

............................................................... Nombre del representante 

CURP ............................................................................................. 

6. Manifiesto, asimismo, que libero a 10s medicos que me atiendan 

de toda responsabilidad civil y penal que pueda derivarse por 

llevar a cab0 10s terminos de esta declaracion. 

7. Me reservo el derecho de revocar esta declaracion en cualquier 

momento, en forma oral o escrita. 

........................ ..................................... Fecha .................... Lugar Firma 

TESTIGOS: 

1. Nombre ........................... CURP ....................... F a  ................... 

...................... ....................... ........................... 2. Nombre CURP Firma 

................. ............................... l e r  REPRESENTANTE: Firma Fecha 

................... ............................. 2do. REPRESENTANTE: Firma Fecha 

Se trata de un documento perfectible, per0 tiene su valor, y cada persona podria 

decidir con plena libertad en torno a las enfermedades sefialadas en el punto 4. 

que, naturalmente, no son limitatlvas ni exhaustivas. Asimismo, convlene repartlr 

el ntjmero de copias necesarias a gente de nuestra confianza, y precisando 

indicaciones sobre el lugar en el que lo hemos dejado, para el caso de que 

sufrieramos un accidente o enfermedad sdbitos que nos imp~dieran expresarnos. 

Finalmente, tenemos en todo momento la posibilidad de anularlo (sin olv~darnos, 

por cierto, de las copias que hayamos repartido). 

3.5.3. Derecho al alivio del dolor 

Tradicionalmente el dolor ha sido el sintoma por excelencia para el d~agnostlco de 

las enfermedades. La experiencia acumulada de muchos siglos ha perm~t~do 

correlacionarlo con ciertas lesiones patologicas definidas. 



Nos recuerda Horacio Jinich en su documentado opusculo, que en tiempos de 

Aristcjteles el dolor era considerado no como una sensacion sin0 como una 

emocion. Lo anterior visto de la perspectiva de que: las sensaciones, lo que 

sentimos, son cualidades de 10s objetos; asi, sentimos 10s colores, las formas, 10s 

sonidos procedentes de 10s objetos que vibran o que estan en movimiento, ios 

aromas que exhalan, el sabor que producen en nuestra boca cuando entran en 

contacto con ella, etc.; son pues cualidades de objetos que sentimos y el dolor no 

es una cualidad de objetos sino un "estado general de disgusto", algo que se 

opone al gusto o al placer. De hecho, gusto y disgusto son 10s dos estados entre 

10s que oscila el hombre durante toda su vida; el gusto impulsandolo a h u ~ r  o a 

rechazar o a defenderse porque es consecuencia del contacto del ser viviente 

como un factor agresivo, hostil, peligroso para su consewacion y el gusto que 

provoca atraccion, impulso a acercarse, puesto que s~gnif~ca que hay contacto con 

objetos o sucesos [>tiles para la consewacion del organismo. 

Durante mas de velnte siglos esta concepclon del dolor de Aristoteles 

persistio, ya que en el siglo XIX una serie de investigaciones tanto 

cientificas, filosofica y clinicas dieron una nueva interpretaclon. Asi, Erasmo 

Darwin, es el primer0 que dice que ei dolor se siente "cuando ios estimulos 

sensoriaies son mas fuestes que lo usual". Se antlclpo asi a la "teoria 

sensorial" o sea que el dolor se debe a la estimulacion demaslado fuerte de 

cuaiquiera de 10s cinco sentidos clasicos20s. 

E H. Weber en 1834, establece avances en el conoclmlento de la sensaclon al dist~ngu~r 

el tacto del dolor y al iniclar 10s estudlos cuantltativos determlnando la minima diferencia 

ya perceptible entre dos pesos y estableciendo que dicha "diferencia minima capaz de ser 

notada" depende de las magnitudes de 10s pesos y es proporcionai a ellos. De sus 

estudios otros sacaron una formula que ilamaron "ley de Webei' que establece las 

relaclones matematicas entre la intensidad del estimulo y ia diferencia minima capaz de 

ser notada." Para el Dr. Horacio Jinich 10s trabajos de Bell y Weber son de extraordinarla 

~rnportancia porque inician el camino en el estudio de las bases anatomica y fisiolog~ca de 

la sensacion. 

100 Jiniciz, Horncto; Dolor; Francisco MCnder Oteo editor: Mdn~co, 1974, p. 9 
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Un avance mas lo da Johannes Muller, quien sostenia en su 'jeoria de las 

energias nerviosas especificas, que a cada sentido corresponde un tipo distinto de 

nervio el cual transmitiria cierto tip0 especifico de "energia" al cerebro. La 

naturaleza de la "energia" dependeria del receptor estimulado y el tip0 de 

excitacion transmitida por el nervio involucrado. Muller concluia: 

La sensacion, por ende consiste en la comunicacion al sensorio, no 

de la cualidad o estado del cuerpo exterior, sin0 de la condicion de 

los nervios misrnos, excitados por una causa externaZo7. 

En 1851, Von Helmholtz, logra rnedir la velocidad de 10s impulsos nelviosos e 

inicia asi la moderna electrofisiologia. Se ve que todas las fibras nerviosas 

transmiten impulsos electrlcos que difieren solo en magnitud, frecuencia y 

velocidad. Se debilita la teoria de Muller de las energias nerviosas especificas 

per0 se sigue aceptando que el caracter de la sensacion depende de la 

especificidad de las terminaclones nerviosas, de vias aferentes especificas y de 

una representation cerebral localizada. 

Experimentos en secciones medulares y las observaciones clinicas en la tabesZo8 

enseiian que es posible eliminar el dolor sin eliminar la sensibilidad tactil. Esos 

datos y experimentos son 10s precursores de la modema cirugia del dolor. 

Conviene sin embargo separar cuidadosamente la sensacion dolorosa de la 

experiencia dolorosa. La experiencia dolorosa se compone de la combinaci6n de: 

sensacion dolorosa mas sensaciones asociadas mas estados emocionales. Asi, 

cada sensacion de dolor (piquete, quemadura, adolorimiento) se acompaiia de 

sensaciones asociadas (calor, frio, presion) y estados afectivos (ira, miedo, placer, 

disgusto). 

ioi Jinich, Horacio; op. cii, p. 4 
'Ox La tabes dorsal es una enferrnedad que se manifiesta con dolorer divenos que con frecuencia aparecen de 
modo repentino como una pufialada Se trata de una manlfertaci6n sihlit!ca taidia que afecta sobre todo a 
determinados segmentos medulares, pero iarnhlCn allera otias paites del sirtema nervloso, por ejemplo lor 
nervlos 6pttcor. 
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En suma, el dolor es una sensacion de malestar cuya intensidad puede variar de 

tenue a insufrible; la mayor de las veces opera como una alarma: a1 avisar a la 

persona que hay peligro, ayuda a evitar dafios mayores. Si no existiera el dolor, 

seria dificil darse cuenta de que se padece una infeccion que amenaza con 

romper el apendice, por ejemplo, o de que se esta sufriendo una quemadura a1 

tocar un recipiente caliente. 

En terminos reales, la capacidad para sentir dolor es imprescindible para 

sobrevivir; son raros 10s casos en 10s que se nace sin ella, y en tales casos, la 

persona tiende a morir prematuramente porque no tiene manera de darse cuenta 

de cuando se lesiona. 

Existen dos principales vias netviosas que transmiten 10s avisos de 

10s receptores de dolor. La mas rapida se compone de fibras 

n e ~ i o s a s  grandes y permite una velocidad de transmision de unos 

355 km por hora (de 10s pies a la cabeza en menos de una centesima 

de s e g u n d ~ ) ~ ~ ~ .  

El dolor como "agente lesivo de la dignidad humana" es uno de 10s argumentos 

mas socorridos de 10s defensores de la eutanasia, la cual es, por lo menos, tan 

antlgua como 10s martires de Mazada. Sitiados sin esperanza por legiones 

rornanas, todos menos uno de 10s casi mil zelotes judios practicaron el suicidio 

opc~onal asistido. Utilizando espadas y cuchillos, 10s padres "dieron la libertad" a 

sus hijos; 10s maridos a sus mujeres; 10s solteros a padres y maridos; y 10s diez 

dirigentes a 10s solteros. El ultimo zelote se suicido lanzandose sobre su jabalina 

acortada. Sin embargo, la lanza se rompio bajo su peso dejandolo apoyado sobre 

sus rodillas y sangrando abundanternente. Luego, la lanza resbalo con la sangre y 

quedo tendido, gritando de dolor. Rogo a una de las cinco mujeres designadas 

para esconderse y sobrevivir que tomara un cuchillo y pusiera fin a su sufrimiento. 

'W ReaderS Digest; Los porqlrb de la menre hurnnna; MCx~co; 1991: p. 90. 
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Finalmente murmuro "una Liltima orden, jmatame! el dolor se interpone entre Dios 

y yo. Matame. La vida es una calamidad. 

Por su parte, el dolor interior se man~fiesta preponderantemente a traves de la 

depresion, la cual puede causar graves sufrimientos, como lo advertimos en este 

sermon de Buda: 

~ Q u e  es, pues, el sufrimiento? Nacimiento es sufrimiento, vejez es 

sufrimiento, muerte es sufrimiento, estar unido a alguien en el 

desamor es sufrimiento, estar separado del amado es sufrimiento, no 

lograr lo que se desea y aspira, tambien eso es sufr imient~~'~.  

3.5.3.1. Tratamientos paliativos 

El ideal, o mas bien el ma1 menor, consiste en vivir 10s ultimos instantes de la 

existencia con tanta comodidad y lucidez como sea posible. Es importante, en 

primer termino, impedir que un enfermo sufra, ya que si bien, bajo ciertas 

perspectivas el dolor engrandece al sujeto, lo mas frecuente es que lo degrade, lo 

deprima y le destruya su autoestima, amen de ser un asunto dificil de soportar 

para 10s familiares y amigos. 

Los cuidados paliativos surgieron en lnglaterra, hace mas de treinta aiios, para 

cubrir la grave falta de atencion que padecian 10s enfermos en situacion de 

enfermedad irreversible. La situacion de dolor fisico y emotional es uno de 10s 

problemas asistenciales que 10s equipos de cuidados paliativos deben resolver, y 

el sewicio mas valioso que puede ofrecer un centro de esta naturaleza, es un 

descanso de la carga que soporta el miembro o miembros de la familla que 

atienden a un moribundo. Las unidades de cuidados paliativos, que existen 

primordialmente en 10s paises mas desarrollados, ofrecen una atencion de 

110 Caruso, Igor; op. cir: p. 244. Para Bonifac~a Pad~ila, el dolor requiere sentldo. y pocoi, como Viktor 
Frankl. se han manifestado tan itlcidamente en torno al rentcdo dei sufiim~ento human". 
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enfermeria y tratamiento del dolor excepcionalmente especializados2", en un 

entorno afectuoso, garante de la dignidad humana, y libre de muchas de las 

limitaciones habituales que rodean a 10s hospitales normales. 

i E s  posible controlar absolutarnente todos 10s dolores implicados en una 

enfermedad terminal? En opinion de algunos expertos, en ocasiones noes posible 

controlar aproximadamente el 10 por ciento de 10s dolores terminales, aunque esto 

slgue siendo materia de debate. Ahora bien, no solamente el dolor o el rniedo al 

dolor son 10s factores determinantes en la "autodetemlinacion consciente" de una 

persona en torno a su propia vida y dignidad. Los sintomas de alguna enfermedad 

o bien, 10s efectos secundarios de una medication pueden conducir la decision de 

una persona no por el sendero de 10s cuidados paliativos, sino por el sendero de la 

eutanasia: 

Es posible que una persona no quiera vivir con cancer de la garganta 

despues de que le hayan quitado la lengua o desfigurado la cara; o 

con cancer abdominal, que incapacitara para cruzar una habitacion 

sin evacuar el intestino. Si leer o ver la television es el gran consuelo 

de la vida, la perdida de la vision es un golpe espantoso si se surna 

al conocimiento de aue la muerte es inminente212. 

3.5.3.2. Eutanasia. 

Etimologicamente, eutanasia viene del griego eu (b~en) y thanatos (muerte), y 

significa primariamente buena m~er te"~,  muerte apacible, sin sufrimientos. Ahora 

bien, la misma definicion de eutanasia, esta sujeta a mljltiples interpretaciones: 

l i  i Normalmente, se perstguen ties objettvos: I )  impedtr la angustia y el insomnto con ayuda dc  ansioiitlcios 
y. en loa casos mis  graves, d e  antidepresivos con efecto sedante y anslolittco; 2) suprimii la obstruccirin 
faringotraqueal, uoo de los s<nromas mas penozos y an~ustiantes, y 3) combatir eficazmente ci esrreiinniento. 
la derhldratacirin, ias niiuseas y ~ ( l m ~ t o s ,  la dlsnea, la tor, el piuiito, etcdtera 
"' Humphiy, Derek; op. ar., p. 52. 
li3 PBrez Valeia acota que 10s bueno d e  la rah griega no lmplcca un jutclo Btico. PBrez Valera, Victor. 
Eairienao. 'Ptedod? ;Delito?: Editorial Jus: Mexico; 1989, p. 22. 
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Para Albert Calsamiglia, la eutanasia significa la inducclon de la muerte sin dolor 

en interes del destinatario y supone la reduccion de la duracion de la vida de un 

enfermo terminal; si el enfermo no es terminal entonces no es un caso de 

eutanasia. Existe eutanasia, si concurren cinco factores: 

Se prec~pita la muerte. 

De un enfermo terminal. 

Que la desea. 

Con el objetivo de evitar un daiio mayor. . La acci6n u omision la realiza una tercera per~ona''~. 

La Asociacion Derecho a Morir Dignamente (DMD) concibe la eutanasia como 

accion u omision destinada a provocar la muerte de un enfermo, debidamente 

informado de su estado y pronostico, a peticion libre y voluntaria de este, y con el 

fin de ev~tarle sufrimientos que le resultan insoportables. 

Para Derek Humphy, la eutanasia se presenta de dos maneras: 

Eutanasia pasiva. Conocida popularmente como desenchufar, es la 

desconexion del equipo de mantenimiento de vida sin el cual no podemos vivir. 

La eutanasia pasiva solo elimina artific~os para que la naturaleza tome su curso 

normal hacia la muette215. 

Eutanasia activa. Significa tomar medidas para poner fin a la vida, como en el 

suicidio (recordemos que la palabra suicidio proviene de sui, S i  mismo"; 

caedere, 'hatar"), controlando uno mismo la accion. Alternativamente, se 

puede obtener alguna asistencia de otra persona, lo cual se denomina suicidio 

asistido. En la eutanasia activa el tiempo que separa al paciente de la muerte 

es generalmente mas corto que el que normalmente la naturaleza le hubiera 

concedido. 

"'Calsamiglia; op. cb: p. 345. 
2,s La eutanasia pasiva puede revestir dos formas: la abstenc~on teraptutica y la suspens16n terapCutica. En el 
prlmer caso no se lnicla el riatam~ento, en el segundo se suspende el ya inic~ado, ya que se considera que m h  
que proiongar la vida, pmlonga el morii Perez Valeru. np cii : p 26. 
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De ese modo, remitiendonos a la definicion anterior, la eutanasia actcva parece 

tener una estrecha relacion con el suicidio. De rnanera algo matizada, la 

Asociacion DMD se refiere a la autoliberacion, denominandose esta ultima a la 

realization del suicidio de una persona enferma, debidamente inforrnada de su 

estado y pronostico, con el fin de evitarse sufrimientos que le resultan 

insoportables, es decir, en la autoliberacion concurren las mismas circunstancias 

aue en la eutanasia. 

Para Fetnaqdo ~ o n g e ' ' ~ ,  qnien manifiesta abiettamente su oposicibr! a la 

eutanasia, la division entre eutanasia activa y pasiva es poco clara en la practlca, 

toda vez que para el paciente todo es pasivo en lo que se refiere a tratamientos 

que recibe o que no recibe, mientras que para el medico todo es acfivo, incluida la 

decision de no aplicar mas tratamientos. El autor citado distingue diversas 

modalidades de eutanasia: 

Eutanasia organica: consiste en provocar la muerte sin sufrimlento de un 

enfermo ya desahuciado. 

Eutanasia lenitiva: es el empleo de ciertos farmacos para aliviar el dolor fisico 

causado por una enfermedad mortal, y que, secundariamente, pueden llevar 

consigo un cierto acortamiento de la vida. 

Eutanasia suicida: es el propio sujeto quien recurre al uso de rnedlos letales 

para acottar o suprimlr su vida; en esta eutanasia pueden concurrir tambien 

con su actuacion otras personas que coadyuvan al desenlace mortal sin ser 

ellas mismas autores principales. 

Eutanasia homicida: se pueden considerar dos aspectos de esta forma: 1) 

hornicidio piadoso, o acortamiento de la vida de una perspna, para liberarle de 

las taras de una enfermedad terrible o de una deformacion fisica o de una 

vejez angustiosa; y 2) eutanasia de tipo economico o social, cuyo objetivo es 

elirninar vidas humanas que se consideran una carga para la sociedad o "vidas 

sin valor vital". 

"' Monge, Fernando: ;Eiimnasia?. Libros MC: Madnd; 1989; 197 pp. 
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. Eutanasia negativa o distanasia: la practica que tiende a alejar lo mas posible 

la rnuerte, prolongando la vida de un enfermo desahuciado, sin esperanza 

humana de recuperacion. 

Por ora parte, el Comite Cientifico de la Sociedad lnternacional de Bioetica (SIBI), 

considera que solo existe un tip0 de eutanasia, la cual consiste en una 

intetvencion activa y directa para provocar a un enfermo, generalmente con 

grandes sufrim~entos y en fase terminal, la muerte que pide, libre, reiterada y 

razonadamente. Asi pues, el Com~te Cientifico (SIBI), no consideran eutanasia las 

-a su juicio- erroneamente denominadas: 

a) eutanasia activa indirecta, que cons~ste en administrar a un paciente 

terminal, un tratamiento contra el dolor ~nsufrible aun a costa de 

adelantarle la muerte, y 

b) eutanasia pasiva mediante la cual se deja de aplicar al enfermo un 

tratarniento de un esfuerzo terapeutico artificial e innecesario, que podria 

conducir a1 encarnizamiento. 

Finalmente, Jack Kevorkian identifica la eutanasia con el suicidio, haciendo la 

siguiente clasificac~on: 

a) Suicidio asistido ob1igatorio.- incluye a todo aquel que, con excepcion o 

corno recurso, ha de darle muerte a una persona o instltucion que tiene 

jurisdiccion exclusiva sobre dicha rnuerte. Obviamente, solo 10s condenados 

a algun tlpo de ejecucion oficial o no oficial, se encuentran dentro de este 

grupo. 

b) Suicldio asistido opciona1.- es para aquellos individuos, a veces con buena 

salud fisica y mental, que eligen que les mate otra persona como la 

preferible de dos alternativas igualmente desagradables. Se incluyen 

aquellos individuos que deciden que deben morir por factores igualmente 

insuperables per0 que, por algun motivo, no pueden matarse a s i  mismos. 



c) Suicidio obligatorio.- comprende unicamente a 10s condenados a matare a 

si mismos. Una combinacion de presion extrinseca e intrinseca fuerzan la 

autodestrucci6n. Un ejemplo de ello es el harakir?" ("corte del est6mago"). 

d) Suicidio opcional.. poi  lo que respecta a las personas que no estan en 

rnodo alguno afectadas po i  una enfermedad pero que han decidido 

arbitraria e irrevocablemente que deben morir. 

Sobre el suicidio opcional, Anaya Huetias nos recuerda algunas de sus 

implicaciones sociales e individuales: 

lmpreslona por su caracter enigmatico, es un hecho de renunc~ac~on 

total ... El suicidio es un problema igualmente social y personal. Emile 

Durkheim en su estudio clasico seiiala que el factor dec~sivo no es 

una gran decepcion, sino que tal desengaiio ocurra en el context0 de 

aislamiento social. Es decir, de acuerdo con la constitucion moral de 

la sociedad se estabiece el contingente de muenes voluntarias. Hay. 

por consiguiente, en cada persona una fuerza colectiva con una 

cantidad definida de energia que impulsa al hombre a su propia 

destruccion. Los actos de la victima, que a un primer vistazo parecen 

expresar solo su temperamento personal, son realmente ei 

complemento y la prolongacion de una condicion soclal que ellos 

expresan de manera externa ... En cuanto a sus implicaciones 

individuales, en todas las formas de depresion se debe tener 

presente el riesgo de suicidio corno consecuencia obvia de 10s 

sentimientos de culpa, de ruina que experimenta el enfermo 

deprimido o, mas generalmente, de 10s sentimientos de vacio 

afectivo, de inutilldad y de impotencia. Los deprimidos, sean 

neuroticos, psicoticos o con cualquier otro diagnostico, no se 

117 Erte ritual japonCr iequiere la periaracl6n de a parte superior izquieida del abdomen can una d a ~ a  de ii 
crn y. sin mostrar emoci6n alguna, moverla gradualmenre de rrivoes hasta el lado derecho. rei\ninando con un 
pequeiio corte hacia ambii. 
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conforman con condenarse a s i  mismos. El automenosprecio y la 

autodestruccion pueden pasar de 10s pensamientos y las palabras a 

10s hechos2". 

Para nosotros, la eutanasia y el suicidio son cosas diferentes, y nuestra 

aseveracion es reforzada por el planteamiento de Albert Calsamiglia antes 

sehaiado, en el sentido que hay eutanasia si concurre la accion u omision que 

realiza una tercera persona. As~mismo, consideramos que el derecho a la 

eutanasia debe quedar comprendida entre 10s elementos para garantizar la 

dignidad ante la muerte, en virtud de que su disponibilidad evitaria el panico que 

se sabe motiva muchos suicidios aparentemente sin motivo, en increment0 

persistente en muchos paises del mundo hoy en diaag. 

Es frecuente que en 10s debates sobre la eutanasia se encuentre en un lugar 

preponderante el papei de 10s medicos220. En principio, el medico que se 

encuentra frente al dilema de la eutanasia, puede tener poderosas razones tanto 

para ayudar, como para no ayudar a morlr a una persona. Entre las razones para 

no ayudar un medico podra invocar las siguientes: 

1. Ayudar a otra persona a morir es contrario a ios codigos moral y etico del 

medico. 

2. El medico apenas conoce al paciente ylo no existe entre ellos respeto mutuo. 

3. El medico no esta plenamente familiarizado con el estado ciinico del paciente. 

Ese no es momento para actos precipitados e impensados que mas adelante 

pueden lamentarse. 

4. Existen otros tratamientos que ofrecen posibilidades de recuperacion o 

remision. 

?18 Anaya Huenas. Alejandro; ,.Jasiwcrir 10 auioderinccci6n7: Plataforrna Universilaria: no. 2; 1994 
119 Vid United Nations; Pt.cae,,iioa of suicide. Gaidelines for rile fou~zuiniion and inzplorzei~inrior, of naooiiol 
srmregier. 1996; 29 pp. 
"O E n j n n ~ o  de 1997. la Suprema Coite de 10s Esrados Unidos en decis16n uninirne establec16 que lils leyes 
estataler que prohlhen el suicidio con ayuda medics no son violatorias de la Consrltuci6n arnencana. 
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5. El paciente que solicita ser asistido en el suicidio esta evidentemente deprimido 

y por lo tanto no es racional. La depresion puede ser tratable. 

Por otra parte, sin duda, tambien podremos encontrarnos con medicos que tengan 

legitimas razones para ayudar, como pueden ser: 

1. Los medicos saben mejor que nadie cuando, aprox~madamente, morira el 

paciente, y cual sera su forma de morir. 

2. Solo 10s medicos tienen acceso legal a farmacos letaies y conocen las tecnicas 

para su administracion. 

3. Algunos parientes del paciente tienen demasiados problemas emocionales 

para estar en condiciones de asistirle. 

4. El paciente teme hacerlo solo por temor a equivocarse y tener que vivir 

despues con ese estigma, ademas de lesiones fisicas. 

5. El papel del medico consiste en curar y en aliviar el sufrimiento. 

Como sea, resuita interesante la aseveracion de un anestesiologo de Long Island, 

Nueva York, quien en 1990, a raiz de la muerte de Janet Adkins, a quien nos 

hemos referido, dijo que: "debemos promover la salud y la felicfdad, no el dolor y el 

sufrimiento. La eutanasia deberia estar a disposicion de todo paciente incurable 

que la desee': 

El debate sobre la eutanasia se encuentra polarizado en extremo, y entre 10s 

argumentos que se oponen a la eutanasia, destacan 10s siguientes que 

enumeramos a continuacion: 

1. Se afirma que la vida humana es un regal0 de Dios y 10s seres humanos no 

pueden eliminarla. En esta direccion, el Evangelium Vitae, que es la undecima 

enciclica del Papa Juan Pablo Ii, se constituye como un mensaje ante la 

emergente "cultura de la muerte". En ella se perfilan 10s rasgos de la nueva 

situacion en la que la vida humana se ve amenazada por la perversion del 

sentido moral de la libertad. Tambien presenta las consecuencias morales del 

mensaje cristiano acerca de la vida, que se traduce en el mandato "no 
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mataras", juzgando etlcamente 10s diversos comportamientos que, en el mundo 

contemporaneo, constituyen las amenazas mas dramaticas contra la dignidad 

de la vida humana. Por lo tanto, el proposito de Evangelium vitae es ser: 

Una confirmacion precisa y firme del valor de la vida humana y de su 

caracter inviolable, y, al mismo tiempo, una acuciante llamada a 

todos y a cada uno, en nombre de Dios: jrespeta, defiende, arna y 

sirve a la vida, a toda la vida humana! iS6l0 siguiendo este camino 

encontraras justiaa, desarrollo, l~bertad verdadera, paz y felicidad!. 

2. Siguiendo con 10s pararnetros de la primera objecion, se afirma que nada ni 

nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o 

embrion, niiio o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie 

ademas, puede pedir este gesto homicida para s i  mismo o para otros confiados 

a su responsabilidad, ni puede consentirlo explicita o implicitamente. Ninguna 

autoridad puede legitimamente imponerlo ni permitirlo. Se trata, en efecto, de 

una violation de la ley divina, de una ofensa a la dign~dad de la persona 

humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad. 

3. Practicar la eutanasia es incorrect0 porque si se comete un error, resulta 

insuperable. No existe ni debe existlr el derecho a la eleccion del lugar y del 

momento de la muerte, porque el ser humano no tiene el sefiorio absoluto 

sobre su persona y su viv~r, y mucho menos sobre su muerte. 

4. El Estado no puede arrogarse el derecho de legalizar la eutanasia, pues la v~da 

es un bien que supera el poder tanto del individuo como dei Estado. 

5.  La eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina, del que 

se hacen corresponsables todos 10s que intervienen en la decision y ejecucion 

del act0 suicida-homicida. 

Tambien existen argumentos en contra de la eutanasia bajo una perspectiva laica, 

que, de manera general, se concentran en 10s siguientes aspectos: 



1. Existe la posibilidad de error en el diagnostic0 medico. En este caso, la 

eutanasia elimina una vida que puede ser preservada. 

2. Los opositores de la eutanasia sostienen que la agonia y la muerte no siempre 

son dolorosas. Creen que hay buenos remedios, tales como sumlnlstrar clertas 

drogas prudentemente, y que las nuevas tecnologias suponen slstemas y 

tratamientos adecuados. El dolor no es tan terrible y la gente partidaria de la 

eutanasia exagera sobre el dolor del paciente. 

3. Se llega a aseverar que sin el derecho a la vida resulta inlitii cualyuier otro 

derecho, pues todos ellos son derivados, y en alguna forma subordlnados al 

derecho a la vida; y en un sentido mas radical que el hombre no solo tiene 

derecho a vlvir, sino la obligacion de vivir, y que dicha obligacion se 

fundamenta no solo en lo que cada individuo represcnta para 10s dernas, y en 

especial para 10s parientes mas proximos, que tienen derecho a segulr 

recibiendo de esa persona lo que esta pueda aportarles como padre, esposo, 

ciudadano, etcetera, sino en el hecho de que la vida no tlene un sentido en si 

misma: no se vive por vivir sino que se vive para alga. la vida es 

necesarlamente finalista; y con esos fines, trascienden necesariamente la vida 

misma en su forma actual. 

En el otro extremo, existen experiencias favorables a las practicas eutanasicas, y 

una de las mas representativas es la holandesa. 

El 28 de noviembre de 2000, el Parlamento de Holanda aprobo el proyecto que 

despenaliza la eutanasia y el suicidio asistido por medicos, lo que coloco a este 

pais como el primer0 del mundo que legaliza fonalmente esa practicaz2'. 

"' El 10 de  ablil de  2001. el Senado holandes aprabd por 46 voros contra 28 la ley denomtnada ..pruehu dc 
petici6n de ierminacidn de la vida y asisrenclu al sulctdlo" Entre las condiciones para llevar a cabo "nil 

eutanasia figuran que los mMlcos deheihn aseguiaise de que el enferrno padece "sufrim~entos ~nsopoi~iihler' 
que no rtene mnguna esperunza de sobrevivir y que adem6s. efectlvamente, qulere poner fin a su vlda Luegr 
se debera someter el caso a1 control de comislones regionales encargadas de velar por el rerpelo de cws  
condiclones. Las comlstones estaran integradas por un rnidtco, un jurlsla y un especialtsra en eticd. Dcslacil el 
hecho de que los menores de entre I2 y 16 aiius mmbi6n tienen la postbilldad de recurili a la euranaslii \ I  

cuenran con el acueido de sus padres. Los menores de 16 y 17 aiios podrin decidil- independiznlcmco~c. 
aunque torn&ndose en cuentv la opinlon de 10s padres 
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La mayoria de 10s parlamentarios consider6 que la ley pondra a Holanda en la 

vanguardia de la deiensa de 10s derechos de 10s pacientes, mientras que 10s que 

la desaprobaron aseguraron que sustituira la atenclon medica por ia muerte. 

La eutanasia gano legit~midad en 1993, cuando el parlamento aprobo pautas 

segun las cuales se daba por sentado que 10s medicos no serian procesados por 

la justicia, aunque la eutanasia habia seguido siendo un delito pun~ble con una 

sentencia maxima de 12 aiios de prision. 

Una tolerancia similar a la practica de la eutanasia se ha maniiestado en Australla, 

Colombia, Suiza y Belgica, per0 ningun otro pais la ha despenalizado hasta 

ahoraZz2. 

Holanda (0 mas proplamente, 10s Paises Bajos) es el unico pais en el mundo 

donde la eutanasia se practica abiertamente. En ese pais, la eutanasia viene bajo 

el titulo generic0 de decisiones medicas para acabar con la vida. (MDELs), y es 

deiinida por la Comis~on Gubernamental holandesa de Eutanas~a (1 985) como. 

Una termination dellberada de la v~da de un individuo a la demanda de ese 

indlv~duo, por otro, 0, en practica medica, la term~naclon actlva y delibeiada 

de la vida de un paciente, en la demanda de ese paciente, por un doctor. 

>>: En MCx~co, el atticulo -3 i2 del C6dlgo Penal t8pittca de l a  stguiente manera "El quc prrsrarc aii.;ilio i, indu,leic 
otro para que re sutcide seid casllgado con la  penv de "no a cinco ailos de pnu6n: si  se lo prcilarc hssra cl puli~o dc 
sjccutvr 61 mlsrnu l a  mueni-. la pnsr6n seiA de cualro a dace ailos" El mlsmo C6dtgo Penal Fedclill. eo ru itl-licul,, 
I S  dispone, como causa dc enclusiiin del delito cuando: " ... 111. Se actfie con el canscnilintena, dei tirulai del hicil 
juridic" alactado. slempre que ar Ileaen 10s s8gulcntes requtsltoi a) que el  bten juridlco sc'i dl\pon>hlc. 1,) qoc c l  
tltulai dei bien rengil l a  capacidad juridlca para disponei libiemente dei mlsmo- y c )  que el  con ren~ i i i ~ i cn i~~  .c.; 
rrpreso o r6cito y sin quc inedis a l ~ i i l l  viclo. o blen. que el hecha se reitlice en c~icun\tunc!.i\ ~;slcs goc p c x t ~ l ~ ~ . ~ ~ ~  
fuadadumcnte presurnii que. de habeme conaullado a1 t~tular. Crle hubiese otoi~adu el  m i l n o  €SIC d11c~ii.t 2. 
iesirelro por el nmparo diiccto I926157 de la  Primera Sala de la Suprema Coire de Iusticia de la  inacldn cil 195s 
bajo el  sigu~ente tenor: ".  nuestra leglslaci6n no prev6. como caura que encluyc l a  incriminacibn, la1 pa i~ lc l l~ac ld i i  
en el del~to, independ~entemente del cansentimlento de l a  victima, pues sin desconocer quc. con aiicglo a 1.1 
doculna -la que por cieno sustentaa otras Ieglshciones-, el consentimienro del ofendldo cunstciuye el ~~ernpl,, 
cl&nco dc la sxcluqdn de lo inlurta con aiieglo a1 princlpio de la aurencva del inter& a vinud de que ruponc cl 
ahandono conrclente de 10s inteieres por pane del que legitimamentr nene la facultad de disponcr bnbic c l  hsctr 
juridico protegldo. lo cleno es que. confonne a nucstra lcsisiaci6n. quien piesta auxllio o coopelaci(ls .i la uiciim.t 
quc desca privarse de la  iwda. hasla el punto de que e l  agente panicipe reallce mareridlrnente la .1c1-~6n cticienic p.tl.i 
la pnvacl6n de la vlda. la1 conducta es objeto de repiesi6n penal, a rlitud ds que colnete e l  dellto dc hurnicid~o 
quiet, pnva de la  vldv a ilna persona" Sernanano Judicial de l a  Federaci6n. S a r a  Epoca, Toino XIV S ~ g ~ ~ ~ d . ~  
Pane: p 219 



En cuanto a la despenalizacion, no se proseguiran medicos, si ellos han reunido 

10s requisitos sustantivos publicados por la Asociacion Medica holandesa Real 

(1973, 1984, y posteriores, tambien confirmados por decisiones judiciales), y estos 

son: 

a) El paciente padece una enfermedad incurable. 

b) La peticion de eutanasia ha de proceder del mismo paciente, debe ser 

meditada y voluntaria y ha de ser expresada reiteradamente y, de ser 

posible, por escrito (testamento vital). 

c) El paciente ha de tener un buen conocimiento de la situacion en que se 

encuentra. 

d) No existe una posibilidad razonable para rnejorar su condicion. 

e) La diagnosis y prognosis de la situacion clinica se deben establecer de 

modo razonable. 

f) El paciente ha de haber experimentado una situacion de sufrimiento mental 

y fisico perdurable, que ya no puede ser tratado por la medicina. 

g) La decision de cumplir con la peticion del paciente ha de tomarla su medico, 

previa consulta con a1 menos un experto independiente. 

h) La eutanasia debe llevarla a cab0 el medico del paciente. 

Sin lugar a dudas, en 10s Paises Bajos, la eutanasia es un atisbo de esperanza 

para aquellas personas que quieren morir con dignidad en el momento que ellos 

mismos escogen, por supuesto, en el context0 de una asistencia terminal 

apropiada, encontrandose de ese modo un balance con 10s cuidados paliativos. 

Los opositores a la eutanasia afirman que quienes abogan por una "rnuerte digna", 

atentan en realidad contra la dignidad humana porque ponen enfasis en la 

autodeterminacion del individuo. Entonces el derecho a una rnuerte digna queda 

reducido a1 final a un simple derecho a la muerte. En este caso, 10s adversarios de 

la eutanasia distinguen entre el right to death with dignity (derecho a morir con 

dignidad) del mero right to death (derecho a morir). El primer0 se diferencia de la 
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eutanasia y sefiala el derecho a rnorir en circunstancias tales que se satisfagan 10s 

criterios exigidos por la dignidad del hombre (respeto de 10s derechos humanos, 

serenidad, posibilidad de estar rodeado de la farnilia, asistencia religiosa si se 

desea, etc.). 

Siguiendo por esta via, aunque el enfermo terminal haya dado su consentimiento 

para la eutanasia, se cornete un atentado contra la dignidad hurnana, esto es, 

cualquier conducta activa que ponga termino a la vida directamente constituye un 

atentado grave contra la dignidad humana que no queda justificado con la 

aceptacion del sujeto pasivo. Afirman que la persona humana tiene un valor en s i  

mismo que queda fuera del espectro del consentimiento hurnano. Todo sujeto es 

portador en s i  rnismo de una humanidad o dignidad a la que no puede renunciar, o 

que no puede violar a su arbitrio. En conclusi6n, rnorir con dignidad, para 10s 

detractores de la eutanasia, no significa rnorir cuando lo quieran el enferrno, el 

medico o 10s farniliares, sino una rnuerte en la que se han respetado sus derechos 

hurnanos, con serenidad, en su entorno familiar, con la asistencia medica 

necesaria, etc. 

Del otro lado, 10s apologistas de la eutanasia sostienen que la vida pertenece 

exclusivarnente al ser humano y que solo rnerece ser vivida una vida digna. En 

todo caso, afirman, la decision de eutanas~a no afecta solo a una parie de la vida 

sino que tiene que ver con toda la vida del individuo, y toda su vida se inscribe en 

la dignidad que esta tiene. Cuando alguien corre el riesgo de converiirse en vida 

biologica, no hay razon alguna para negarse a que, con la ayuda necesaria, 

decida morir dignarnente. Una vida digna irnplica una rnuerte digna, y tal muerie se 

fundarnente en la perspectiva total de quien la desea. Existe un razonamiento que 

proviene desde 10s estoicos: si nadie me pidio perrniso para venir a este rnundo, a 

nadie deb0 pedirselo para rnarcharme de el. De esta parte, se recalca que la 

dignidad es un concept0 subjetivo, lo cual se relaciona estrecharnente con el 

derecho a la autodeterminacion. 



Recordemos, par lo tanto, que Paul-Louis Landsberg, al referirse al problema 

moral de/ suicidio, afirmo que el hombre es el ser que puede matarse y que no 

debe hacerlo, y esto es alga muy distinto de no ser capaz de hacerlo. La tentacion 

es la diferencia vivida entre el vertigo de poder y la decision dei deber, seiiala este 

autor. La multitud de posibilidades del ser inestable, inteligente e imperfect0 que 

somas se halla en la base de toda problematlca moral. Hay pocos hechos que 

caracterizan tan profundamente el abismo de la iibertad y la fuerza de esta 

reflexion par la cual el hombre, en cierta manera, se hace duetio de sus actos y de 

su misma existencia. Justamente por eso vive el hombre en el probiema morai, por 

eso vive tambien en el problema de la muerte voluntaria, y esta tentacion 

pettenece al vertigo de su libertad. En conclusion, el diiema moral de la eutanasia 

es el dilema del ser humano par ejercer su iibertadZz2. 

3.5.3.2.1. Eutanasia y dilema practico 

Una vez que logremos resolver el dilema morai de la eutanasia y el suicid~o, 

mucho mas sencilio sera resolver el dilema practico, es decir, i d e  que manera 

podemos disponer eutanasicamente de nuestras vidas?. Aunque cada quien en 

ejercicio de su iibertad puede disponer de su vida de la manera en que estime 

conveniente hay, sin duda, de formas a formas. 

Ciertas personas se sienten hechlzadas par formas curiosas y extravagantes para 

quitarse la vida. Cuentan que en 1987 un joven ingles de 22 aiios, que rompio con 

su novia, se arrojo deiante de cuatro caches distintos y un camion, intento 

estrangularse y salt6 par la ventana, no obstante, fue tratado en el hospital par 

heridas leves. Algunos pueden preferir la electrocucion, el colgamiento, el 

'" Se ha llegada a suzerir, dentro de un esquerna de palitica p6blica para la legalizuci6n dc la curanasla. la 
en~stencia de TriDiumlesde Eurn,msia, los cuales padrian canstltuir una deiinitcva segunda op~ni6n En cuanro 
a su tntegracldn, tendria un Presidente. con la suficiente expcriencia; un rntdico. con conoctmlentor expeitos 
tn la matena; un psiqmatra, con conocim~enios experios en enfeimedades mentales; un trabajadoi soc~al. que 
anal~ce los aspectos sociales y econ6rn~cor. aai corn0 un humoststa que aporle una perspectiva oeneral Vid. 
Helme, Tlm; Padfield, Nlcola; Setrlng errrhunasia oil [he ievel: The Liverpool Law Review, Vol. XV (I), 
Inglaterra; 1993. 
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ahogamiento, las armas de fuego, 10s escapes de gas, 10s hornos, el 

congelamiento, las plantas toxicas, 10s articulos de limpieza del hogar y productos 

quimicos para desagues. En nuestra opinion, el dilema practico podria resolverse 

de la siguiente manera: 

1 .  Hay que conseguir la dosis de farmacos letales como seguro contra una forma 

de muerte indeseable. Asimismo, hay que almacenarlos correctamente, 

tomando muy en cuenta su caducidad. 

2. Debemos decidir si queremos que alguien se entere de nuestra decision de 

d~mitir. Es preferible no sorprender ni impresionar a nuestros seres quer~dos. 

Un unico y definitivo adios siempre sera bienvenido. 

3. Sera necesarlo evaluar con mucha atencion las diversas polizas de seguros a 

las que uno este suscrito, para evitar posibles problemas a nuestros 

beneficiarios. 

4. Es preferible dejar algunas cartas a nuestro lado para despues del 

fallec~miento. Tanto mejor si se dejan por duplicado. Debemos preclsar el 

destino que queremos para nuestro cadaver. 

5. Debemos dejar un testamento firmado en presencia de un Notario Publico. 

Resulta sorprendente comprobar cuanta gente no hace testamento. 

6. Si no podemos contar con la ayuda de un medico para asistirnos en nuestro 

suicidlo, es aconsejable una bolsa de plastico ademas de 10s farmacos letales 

7. En cuanto a 10s farmacos letales, hay dos situaciones posibles: 

a) Tengo barbituricos como secobarbital (Seconal) y pentobarbital 

(Nembutal), o bien 

b) Tengo farmacos no barbituricos corno diazepam (Valium) y propoxifeno 

(Dawon). En este segundo caso, es impresclndible el us0 de una bolsa 

de plastico 

8. Una hora antes hay que ingerir una comida muy ligera para que el est6mago 

este casi vacio y facilitar la absorcion de 10s famacos. 

9. Se pueden tomar unas diez tabletas de las elegidas, con el vaso mas grande 

de licor o vino que seamos capaces de beber. El vodka es muy eficaz, aunque 
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si no nos gusta, podemos recurrir a nuestro refresco predilecto. iCuidado con 

el Valium! Porque resulta improbable que solo, en cualquier cantidad 

razonable, sea letal. Si se combina con alcohol, barbituricos o narcoticos, 

puede ser mortal. 

10.No hay que dejar descolgado el telefono ni desconectar el contestador 

automatico. En la medida de lo razonable, hay que actuar consideradamente 

hacia 10s demas. 

3.6. La dignidad despues de la muerte 

La dign~dad humana esta mas alla del tiempo. Es frecuente toparse con 

interlocutores que argumentan que supuestos como la profanacion de tumbas o la 

extraction y trasplante de organos de personas fallecidas vulneran la dignidad 

hurnana. 

No obstante, el ser humano no es solo biologia; es tambien espiritu, y con este, 

domina la materia. Kant afirmo que: 

En el reino de 10s fines todo tiene un precfo o una dignidad. Lo que 

tiene un precio puede muy bien ser sustituido por otra cosa como 

equivalente. En cambio, lo que esta por encima de todo precio, 

aquello que consecuentemente no admite ningun equivalente, tiene 

una dignidad. 

La dignidad no tiene pues, un preclo sino un valor intrinseco, irrenunciable e 

imprescriptible. Si nos preocuparnos en demasia por la parte biologica de nuestro 

ser en el mundo, entonces la muerte dei cuerpo sera concebida como la derrota 

final, como el fin de la dignidad. Pero si se atiende a las d~mensiones cultural y 

espiritual del proceso de rnorir, y cada uno exige ser el gestor de tal proceso 

ultimo, sera mas facil poder reaprender a dar un sentido profundo a la dignidad a 

partir de la muerte. 
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De acuerdo con ciertas tendencias chamanicas, en el momento de la muerte, la 

expresion creativa de nuestra alma deja de estar supeditada a1 cuerpo fisico, el 

mundo de lo imaginal queda libre y todo lo que contemplamos -corn0 si fuera algo 

externo- no es mas que la imagen de nuestra propia a h a .  Todo lo que vemos es 

la luz, el incomparable, radiante, esplendido, primordial e incondicionado 

resplandor de nuestra propia dignidad. Swami Muktananda dijo: 

Un dia el cuerpo dejara de existir. En este mundo todo lo que viene 

tambien se va. Pero el Ser no muere. El Ser interior es eterno e 

incambiable. La muerte no puede alcanzarlo. La Verdad suprema 

mora en mi interior; la llama de la Verdad suprema resplandece y 

brilla dentro de mi. Esa luz es el SeFZ3. 

La dignidad inherente al Ser ... transpersonal y eterna en toda su luminosidad ... 

porque eternamente, y siempre, no existe mas que una unica y misma dignidad 

que, como el presente, no tiene final alguno. 

Terminamos con un fragment0 de La muerte en Venecia, de Thomas Mann, acaso 

uno de 10s cuentos mas petfectos jamas escritos y que cincela en el marmol la luz 

de la dignidad ante la muerte: 

Otra vez se detuvo para contemplar el mar. De pronto, como si  io 

impulsara un recuerdo, bruscamente, hi20 girar el busto y miro hacia 

la orilla por encima del hombro. El espectador estaba sentado tai 

como entonces, cuando por primera vez, desde aquel umbral, se 

habia cruzado con la suya esa mirada de un gris crepuscular. Su 

cabeza, reclinada contra el respaldo del sillon, andaba siguiendo el 

movimiento de que caminaba alla fuera. La levanto, a1 encuentro de 

aquella mirada, per0 de pronto la dejo caer inclinada sobre su pecho, 

211 Muktananda, Swam,, iE~i s fe  reoinie,zie 10 ezuerre?; Fundaci6n Syda; EE.UU.A., 1981, p. 52 
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de rnodo que 10s ojos rniraban desde abajo hacia arriba, mientras su 

cara iba adquiriendo la expresion relajada e intensamente 

ensimisrnada de un profundo suefio. Le parecia como sf, alla fuera 

en el mar, el palido y amable conductor de almas le d~rigiera una 

sonrisa, un gesto; como si, separando la mano de su cadera, la 

levantara indicando lo lejano adonde le precedia, flotando hacia la 

inmensa y prornetedora lontananza. Y, como tantas veces antes, se 

preparo para seguirlo. Minutos pasaron antes que se prestara ayuda 

a quien se habia desplomado en su silla, inclinado suavemente hacia 

un lado. Lo llevaron a su habitation, y aquel rnisrno dia un mundo 

respetuosamente conmovido recibio la noticia de su mueite. 



Derivadas de las consideraciones que se han expuesto en este trabajo, podriamos 

exponer que: 

1. No ha sido proposito en nuestro estudio el dar respuesta al significado de la 

vida; no obstante, postulamos que cualquier intento de respuesta que se 

pretenda a dicha pregunta, debe hacerse bajo un enfoque integral, tomando en 

cuenta la materia, el cuerpo, la rnente, el alma y el espiritu. Y puesto que la 

fisica se ocupa de la materia, la biologia lo hace del cuerpo vivo, la psicologia 

de la mente, la teologia del alma y el misticismo de la experlencfa directa del 

espiritu, cualquier acercamiento integral a la realidad deberia incluir al menos, 

estas disciplinas. 

2. A partir de la Modernidad, se consider0 que las decisiones morales dependen 

del individuo, quien debe asurnir la responsabilidad de sus elecciones 

relativamente autonomas. La autonomia se convirtio en uno de 10s temas 

permanentes de la llustracion. Kant la definio como el coraje de pensar por uno 

mismo y no confiar en las reglas sociales o en 10s dogmas. Con base en la 

autonomia moral, el individuo puede ser rational, es decir, puede buscar 

inteligentemente sus ventajas, beneficios o fines particulares, y puede, en 

suma, elegir ser o no ser, viwr o no v~vir segtjn su propia racionalidad en la que 

la eleccion autonoma esta presente. 

3. Consideramos que la pregunta tundamental que debemos resolver no es SI la 

vida es un derecho o una obligacdn sino mas bien, a quien corresponde su 

titularidad, tomando en cuenta la necesaria interaccion de la vida con otros 

derechos fundamentales. Sostenemos que solo el indivfduo es quien puede 

disponer de su vida, como expresion de su propia autonomia. 



4. La discusion en torno al derecho a dimitir tiene como uno de sus principales 

aspectos a la libertad, y no es exagerado decir que la muerte libre es uno de 

10s temas fundamentales de todas las grandes filosofias. Particularmente 

interesante es el punto de vista estoico. Para el estoicismo, uno de sus 

principios cruciales es poder despreciar todas las cosas que nos suceden con 

independencia de nuestra voluntad y de nuestro libre arbitrio. Esto no implica 

necesariamente el suicidio, per0 consiste en un estado de la persona en el que 

esta se ha convertido en juez libre de su vivir o morirsegun la razon. 

5. El derecho a la vida se vincula con el derecho a1 libre desarrollo de la 

personalidad. La relacion entre el derecho a la libertad y la autodeterminacion 

de la vida sirve para afirmar que todo ciudadano tiene derecho a hacer cuanto 

quiera, incluso morir, sin mayores limitaciones que las derivadas de la libertad 

ajena, y por encima de prejuicios culturales o etico-sociales de cualquier 

indole. Si ninglin precept0 del orden juridic0 prohibe la disponibilidad de la vida 

por su titular, entonces, la conclusion solo puede ser que tenemos el derecho a 

dimitir, y este derecho corresponde unica y exclusivarnente al individuo. Todo 

ser humano deberia tener un derecho expreso a disponer de s i  mismo, a darse 

muerte por sufrir una grave minusvalia o enfennedad terminal. Nada justifica 

que se espere a que este agonizando para reconocerle esta libertad. El Estado 

no debe extralimitarse en sus prerrogativas a1 prohibir el .suministro de 

medicamentos necesarios para una dimision digna. El Estado deberia 

abstenerse de intervenir en la esfera personalisima del individuo, siempre que 

no se pongan en riesgo 10s derechos de terceros. 

6. Se podrian citar cientos de casos de medicos, escritores o artistas que 

pudieron contar con la amistad o la cofraternidad de especialistas capacitados 

para recetarles 10s rnedicamentos adecuados para dimitir, sin exponerse 

demasiado a 10s rigores de las leyes formales. Pero la mayoria de la gente no 

tiene tal recurso. Hasta el derecho a dimitir puede verse obstaculizado por las 



desigualdades sociales. La eleccion del momento y de las condiciones de la 

propia dimision sigue siendo un privilegio que convendria democratizar. 

7. La rnuerte no se produce en un instante preciso, es un proceso, no un estado. 

En la actualidad contamos con 10s medios necesarios para afirmar que este 

proceso gradual se manifiesta en diferentes niveles: la muerte aparente; la 

rnuerte clinica; la muerte absoluta y la muerte total. Asirnismo, la entropia, 

entendida como la medida que en termodinamica, permite evaluar la 

degradacion de la energia de un sistema y la irreversibilidad de un proceso, 

nos acompaiia en paraieio tanto a io iargo de nuestro c~clo vital, como un 

envejecimiento perrnanente, como despues de aquel. 

8. La rnuerte de otro puede convertirse para cada uno de nosotros en una 

autentica experiencia de la rnuerte, a condicion de que la vivamos 

afectivarnente, es decir, que nos identifiquemos con ese otro que muere o que 

acaba de morir. Aun asi, nuestra experiencia de la muerte solo puede ser 

indirecta. Es en presencia de la muette de otro cuando el ser humano 

norrnalrnente adquiere conciencia de que todos 10s seres son mortales y llega 

a la conclusion de que tambien el debera morir. 

9. Los seres humanos solemos preocuparnos por lo que nos sucedera despues 

de la muerte pero, de hecho, la unica posibilidad de prepararnos para la muette 

descansa en este momento presente. La comprension de experiencia de la 

muette empieza con la comprension mas profunda de nosotros mismos. 

10.Al igual que otros muchos conceptos de caracter universal, la enfermedad no 

escapa de ser objeto de diversas interpretaciones o significados segun la 

disciplina o cultura que la estudie. Por su una enfermedad terminal 

puede ser concebida como aquella en la que concurren 10s siguientes 

elementos: presencia de una enfennedad avanzada progresiva, incurable; faita 

de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento especifico: presencia 
184 



de numerosos problemas o sintomas intensos multiples, multifactoriales y 

carnbiantes; gran impact0 emocional en pacientes, familia y equip0 terapeutico, 

muy relacionado con la presencia, explicita o no, de la muerte, asi como un 

prondstico de vida inferior de 6 meses. En todo caso, un enfermo terminal es 

quien carece de aptitud o autonomia para organizar su proyecto de vida para el 

futuro 

11.La etica medica descansa en diversos principios y declaraciones que se han 

acumulado a lo largo de la historia, y sin lugar a dudas, uno de 10s mas 

importantes, por su antigGedad y por su autor, reviste especial interes para 10s 

efectos de este trabajo; el denominado "Juramento Hipocratico". A nuestro 

juicio, existe hoy en dia una interpretacion erronea o, en el mejor de 10s casos, 

parcial e incompleta del juramento, el cual comienza con una ~nvocaclon a 

unos cuantos dloses y d~osas paganos de la antigua Grecia. Por lo tanto, 

quienes prestan el juramento se vinculan a deidades mitologicas de las cuales 

tal vez sepan o les impotten poco. El temor a ser considerados como 

homicidas suele intimidar a 10s medicos que aluden al juramento como su 

principal argument0 para oponerse a la eutanasia. Una interpretacion erronea y 

parcial del juramento ha sido la responsable durante cientos de afios de 

sufrimiento y degradaciones personales innecesarios, ai oponerse a 

proporcionar 10s medios necesarios para que el paciente, con plena libertad y 

autonomia haga valer su derecho a dimitir con dignidad. 

12.Con relacion a las reformas a la Ley General de Salud (D.O.F., 26 de mayo de 

2000), en particular en tom0 a la perdida de vida, 10s autores de la iniciativa 

sostuvieron un criterio enfaticamente materialista de lo que consideran que es 

una persona y que es la vida, y una concepcion verdaderamente integral de la 

persona, deberia considerar simultaneamente, como sus componentes 

interactuantes, al cuerpo, a la mente, el alma y el espiritu. No obstante, en 

nuestra opinion, la iniciativa acierta al acotar que, el prescindir de 10s medios 

artificiales que evitan que una persona con muerte cerebral manlfieste 10s 
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dernas signos de muerte, no guarda relacion alguna con la eutanasia. Esta 

precision podemos vincularla con 10s parametros fijados por el Comite 

Cientifico de la Sociedad lnternacional de Bioetica (SIBI), que en 1999 acordo 

en Gijon de forma unanime que solo existe un tipo de eutanasia y que consiste 

en una intetvencion activa y directa para provocar a un enfermo, generalmente 

con grandes sufrimientos y en fase terminal, la muerte que pide, libre, reiterada 

y razonadamente. Finalmente, la muerte cerebral no es algo que en la 

actualidad se pueda diagnosticar con absoluta certeza. La determinacion de ia 

muerte, para 10s efectos legales, exige un grado de certeza cercano ai 

absoluto. Ante esta problematica, una posible solucion podria consistir en que 

toda persona tenga la prerrogativa de seleccionar su propia definic~on de 

muerte, a traves de un documento denominado "testamento vital", o en uno 

analogo. De cuaiquier modo, sera necesario que la legislacion vaya al parejo 

de 10s avances tecnologicos para lograr que sea moderna y comprometida con 

la defensa de 10s derechos fundamentales 

13.Podemos tener libertad politica per0 no ser libres interiormente, y ninguna 

virtud, ninguna cualidad puede desarrollarse sin ese vasto espacio dentro de 

uno mismo. Nuestra libertad debe ser total, integrando al cuerpo, la mente, el 

alma y ei espiritu. La persona debe contar con libertad afectiva, libertad 

cognitiva, libertad moral, l~bertad interpersonal, y libertad espiritual. En 

contraste con la opinion de que el deseo de libertad es resultado de la cultura y 

mas concretarnente del condicionamiento por el aprendizaje, consideramos 

que el deseo de libertad se halla originalmente en cada persona y que, en 

ausencia de libertad interior, la libertad externa carece de sentido. El ser 

humano puede consetvar un vestigio de libertad espiritual, de independencia 

mental, incluso en las terribles circunstancias de tension fisica y psiquica. La 

libertad interior se vincula entonces con el yo mas intimo, yen  la vida diaria, se 

pueden presentar diversas oportunidades que nos ayudan a deterrninar si uno 

es el juguete de las circunstancias, abdicando, y renunciando a la dignidad, 

para transfomarse en el recluso de su propio campo de concentrac~on. 
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14.EI orden y la libertad, lejos de ser antagonicos, se complementan y se 

condicionan dentro de una sociedad, la cual debe poner 10s medios que esten 

a su alcance para que el ser hurnano alcance la libertad de autonomia. 

Siguiendo con esta perspectiva liberal, es plausible que el individuo, en pleno 

goce de su autonomia personal, consienta en aceptar la imposition de clertos 

sacrificios, siempre y cuando Sean librernente consentidos; luego entonces, las 

personas deben ser tratadas segun sus manifestaciones de consentimiento, 

pudiendo llevar a cab0 conductas de cualquier indole que no perjudiquen a 

terceros. 

15.En la escuela del derecho natural -en particular durante la segunda mitad dei 

siglo XVIII-, la indeterminacion del arbitrio, denominada comunmente corno 

"libertad", es considerada corno la esencia rnisrna de la persona. Por lo tanto, 

la libertad deja de ser un simple derecho mas, e incluso el derecho 

fundamental, y pasa a ser considerada como el constitutivo esencial y 

determinante de la naturaleza del ser hurnano. 

16.La Libertad, como el Arnor, como la Verdad, pertenecen a otra dimension, son 

patrimonio de lo Real, de lo que es. El ser hurnano, en su trabajo de 

autoconocimiento, habra de convencerse de que esa Liberiad tampoco se la 

puede proporcionar ninguna religion, ninguna disciplina, maestro o guru. La 

Libertad nace exclusivarnente de la cornprension, del propio conocirniento; y 

nadie, except0 uno mismo, puede conquistarla. 

17.La dignidad es tan real como el aire o el cristal, per0 con matices distintos. 

Mientras que estos ljltimos son representantes de la realidad objetiva, aquella 

es representante de la realidad subjetiva. Esto significa que, mientras el cristal 

puede ser visto desde el exterior, a traves de la investigacion objetiva, empirica 

y cientifica, la dignidad, mas bien parece sentirse desde el interior, como parte 

de la conciencia humana. El cristal tiene una localization simple, es decir, una 
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local~zacion en el mundo empirico, per0 la dignidad carece de localizac~on 

simple porque no se encuentra en el espacio fisico, sino en el espacio 

emocional y en el espacio mental de cada individuo. 

18.La dign~dad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se 

manifiesta singularrnente en la autodeterminacion consciente y responsable de 

la propia v~da y que lleva consigo la pretension al respeto por parte de 10s 

demas. 

19.La dignidad es el valor que debe presid~r toda relacion entre 10s seres 

humanos, porque es el que pertenece a su sustancial comunidad. Este hecho 

conlleva dos obligaciones a cargo de la autoridad publica: por un lado, el 

respeto por parte de 10s organos estataies a la dign~dad de todas las personas, 

lo cual irnplica la ornis~on de todo act0 de autoridad que suponga un atentado 

contra ella y, por el otro, el Estado debe impedir 10s ataques a la dignidad por 

parte de terceras personas. En surna, el Estado debe asumir una posicion 

garantista de la dign~dad. 

20.Solamente el titular de la vida es el unico que esta facultado para determinar 

en donde se encuentra el limite ante una situacion que empleza a coartar su 

propia d~gnidad. al grado de poder elegir el mornento y modo en que ha de 

afrontar su propia muerte 

21.En nuestro caracter de personas, todos tenemos el derecho a1 respeto de 

nuestra propia dignidad, que es la fuente de la que brotan 10s derechos 

humanos asi como el fundamento de la libertad, la justicla y la paz. La dign~dad 

es un concept0 trascendental que encierra la fundarnentacion de lo que puede 

ser considerado como derecho humano en general, esto es, el fundamento de 

10s derechos humanos proviene del ser hurnano mismo, de su propia dignidad 

como persona. 



22.La dignidad de la persona es independiente tanto de la edad como de la 

capacidad intelectual. Alli donde existe vida humana, ha de reconocersele la 

dignidad correspondiente, sin que sea decisivo que el sujeto sea consciente de 

esa dignidad y sepa guardarla por si mismo. Esta formulacion solo puede 

entenderse con pleno sentido en 10s siguientes terminos: ni siquiera la persona 

doblegada, degradada, torturada p~erde su dignidad. La dignidad de la persona 

no puede qultarse nl anlquilarse. Todas las personas tienen igual dignidad, 

pues la naturaleza es igual en todos. Esta dignidad de naturaleza no admite 

grados, ni de unas personas con respecto a otras, ni en una misma persona, 

por lo que todos tenemos igual dignidad desde el primer0 hasta el ult~mo 

instante de nuestra existencia. No pueden lnflulr las circunstancias externas 

para hablar de una mayor o menor dignidad en sentido estricto. De lo anterior 

se desprende que ni la salud, ni el nacirnlento, ni cualquier otra condicion o 

evento disminuyen o aurnentan la dignidad inherente a la persona humana, 

que es la d~gnidad por naturaleza, pues es obvio que la naturaleza es 

inmutable por definicion. Todo cuanto integra a la persona asi como 10s fines a 

10s que esta destinada, le pertenecen, y asi, la dignidad de la persona humana, 

como duefia de su propio ser, como un ser que se autoposee, supone vivir 

dignamente y alcanzar sus fines. Es necesario tener presente que solo el titular 

de la vida es el unico facultado para determinar d6nde esta el limite ante una 

situaclon que ernpleza a coartar la dignidad a1 grado de elegir el momento y 

mod0 de su propia muerte. 

23.EI Estado, como organization de dominacion, ejerce el monopolio de la 

violencia legitima o poder de coercion legalmente establecido. No obstante, el 

uso (y abuso) de este monopolio ha dado lugar a lo largo de la historia, a 

rnGitiples rnanifestaciones que si bien no pueden destruir a la inhata dignidad 

humana, pueden y han podido, empero, amenazarla y vulneraria 

ostensiblemente. El derecho a castigar iegitimamente del Estado, su ius 

puniendi ha planteado grandes interrogantes con el transcurso de ios sigios, 

una de ellas sobre si es justificable que un grupo de ind~viduos organizados en 
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forma de Estado puedan privar a alguno de sus rniernbros de b~enes juridicos 

fundarnentales, entre ellos obviarnente la v~da rnisrna. En relac~on con la 

procedencia o irnprocedencla de la pena capital no es proposito de este trabajo 

adoptar alguna postura jurid~ca ylo filosofica. No obstante, tarnpoco podernos 

dejar de postular que durante la mayor parte de su historia, el Estado ha 

ejercitado su coaccion fisica legiiima a traves de la pena de rnuerte, no solo 

atentando contra la d~gnidad hurnana, sino destruyendola brutalrnente. Acaso 

la inyeccion letal es el rnetodo mas aceptable, el mas digno, al rnenos. en 

teoria para que el Estado ejercite su coaccion legal. 

24.La dignldad hurnana, esto es, la de todos 10s individuos del genero hurnano, la 

poseernos por ser l~bres rnoralrnente, esto es; porque sornos autonornos, 

legisladores o autores de nuestra propia ley. De acuerdo con esta dlgnidad. 

cada persona adulta y no incapac~tada puede tornar y tendra que tornar una 

decision sobre su vida y su rnuerte, siernpre irnplicadas. La torna de decisiones 

del ser hurnano con respecto a la dign~dad, a la vida y a la rnuerte, nos lleva al 

tema de la racionalidad. Una persona ha actuado raclonalrnente si, y solo SI, ha 

elegido los rnejores rnedios a su disposicion para obtener un fin, cualqu~era sea 

este. Ten~endo el hurnano, la facultad de ser un ente rational, podra estar 

capacitado para llevar a cabo preferencias y elecciones racionales en torno a 

su d~gnidad inherente, su v~da y su rnuerte. En cuanto a la preferencia, se 

supone que existe un conjunto deterrninado de alternativas excluyentes entre 

s i  y que cada individuo considera por turno cada uno de 10s pares posibles que 

pueden forrnarse dentro de ese conjunto y para cada par emite uno y solo uno 

de 10s siguientes juicios, verbigratia: "prefiero vivir a rnorir', "prefiero rnorir a 

viv~i' o bien "soy indiferente entre vivir y rnorii'. Dlchas intenciones y conductas 

relativas estrecharnente con la d~gnidad de la persona, generan en el Estado, 

un deber adicional de respeto o, en todo caso de garantizar al individuo el 

acceso a toda la inforrnac~on que le sea indispensable para tornar una dec~s~on 

en torno a su dignidad, su vida y su rnuerte. 



25.John Stuarl Mill serial6 hace casl 150 afios que "la ijnica razon por la cual el 

poder puede ser ejercitado sobre cualquier integrante de una comunidad 

civilizada, contra su voluntad, es para prevenir dafios a terceros", y que este 

argument0 en contra de la intervention del Estado en las acciones de 10s 

ciudadanos que no dahan a otros es uno de 10s mas solidos en torno a la 

dignidad y a la titularidad del derecho a la vida. La decision de d~mit~r o no 

dirnitir de un individuo le pertenece exclusivamente a el, y en todo caso, el 

Estado debe ser garante del respeto a esa libertad. 

26.Morir con dignidad no significa necesarlamente querer acortar la vlda o 

acelerar la muerte, toda vez que tan digna nos parece la muerte denorninada 

"voluntaria" corno la muerte "natural", slempre que esta se de en el marco de 

una decis~on libre, autonorna y racional del ser humano. 

27,Esquematicamente, 10s elementos que deben integrar una muerte d~gna, 

deben agruparse, cuando rnenos, en 10s siguientes tres niveles: en un primer 

nivel, debemos ubicar a 10s actores presentes: el enfermo-moribundo, el equipo 

asistencial, la farnilia y 10s amigos, qulenes deben dlalogar entre ellos tanto 

tiernpo corno sea posible en una interaction de estricta igualdad. Paternalismo 

y jerarquia son inadmisibles en este nivel. En un segundo nivel, 10s actores se 

encuentran en relacion con algunos determlnantes d~alectcamente 

interconectados, cada uno de 10s cuales se nutre de 10s otros tres, al tiempo 

que encuentra en ellos sus propios limites: la etica (que promueve al ser 

hurnano en la verdad de sus relaciones para una existencia de calldad y 

dignidad, cornbinando libertad y responsabilidad); la economia (toda vez que 

es necesario tener en cuenta 10s gastos exorbitantes que dernanda la atenc~on 

de la salud); la tecnica (que ofrece, cuando rnenos, dos aspectos: el del acto 

operatorio que tiene exito, extirpa el rnal, revitalira el cuerpo y rnltlga sus 

perdidas, y el de la coartada que exirne de considerar al otro corno persona, 

ayuda a neutralizar 10s afectos y permite al medico justificarse: "hice lo 

humanamente posible"), y el derecho (esta es la novedad, la muerte no es ya 
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solamente un hecho natural, slno ademas un derecho del indiv~duo que no se 

puede ni lmponer ni coartar y que escapa a la legislacion). Finaimente, en un 

tercer nivel tenemos al sistema ultimo de referencia de cada ser humano, es 

decir, lo que justiflca, autentifica y legitima, ya sea Dios, la sociedad, la libertad, 

el ego, etc. 

28.En cuanto al derecho a la informacion y derecho a la eleccion del tratamiento 

med~co, podemos afirmar que las lnstituciones carecerian de importancia si 10s 

hombres y mujeres no tuvleran ia menor noticia de su existenc~a, y las 

instituciones son importantes porque 10s ind~viduos en soc~edad comparten 

inforrnacion acerca de ellas La informacion es el lubricante mas importante dei 

conocimiento, las preferencias y las elecc~ones, pegan un papel trascendental 

en las decislones d~arias de ios ~ndividuos. El paciente tiene el derecho a 

conocer en todo momento su estado clinic0 y con ello a generar expectativas 

sobre su futuro. 

29.Es frecuente que 10s medicos desconozcan las preferencias de sus pacientes 

en relaclon con la dign~dad y la muerte. El prlnciplo de autodeterminacion 

elimlna toda nocion de que "el doctor sabe lo que es mejor" y por ello, es deber 

del medico informar y respetar las decisiones de su paciente. Un escenario en 

el que se logre elimlnar o, cuando menos, mltigar el impact0 de la informacion 

asimetrica, da lugar al derecho del enfermo a la eleccion del tratamlento, y con 

relacion a este derecho, pueden ~dentificarse dos vertlentes fundamentales 

Por un lado, la aceptac~on de que ningun tlpo de intervention medica pueda 

realizarse sin el consentim~ento del enfermo o sus representantes legales. Esta 

primer vertiente deriva en una doble responsab~lidad para el medico. La 

segunda vertiente implica el reconocimlento de la opcion de rechazar un 

tratamiento, sin que d~cho rechazo suponga obligatoriamente el aka, toda vez 

que pueden existir terapias alternativas que mantengan un vinculo terapeutico 

entre el enfermo y la instltucion medica en la que se halle internado. En 

conclus~on, el derecho dei enfermo a la intormaclon adecuada y completa 
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resulta un elemento de importancla crucial en la garantia a la dignidad ante la 

muerte. 

30.En cuanto al derecho a rechazar medidas que prolonguen artific~almente la 

vida, podemos decir con razonable conviccion que la mayoria de las personas 

desean tener una muerte pacifica y sin sufrimlentos. Sin embargo, uno de 10s 

supuestos que atentan contra la dignidad humana conslste en el 

rnantennlmiento artificial de la vida del enfermo sin pos~bllidades de 

recuperacion. La imposition de cuidados excepc~onales no deseados ~mpi~ca 

un ataque a la dignidad de la persona. Un testamento vital es una de las 

opciones mas plausibles para transmitir nuestra voluntad ante una s~tuacion en 

la cual aquella no pueda precisarse por terceras personas, por lo ianto, es 

recomendable su instrumentacion en nuestro ordenamiento jurid~co. 

31 En cuanto al derecho al allvlo dei dolor, son recomendables 10s tratamientos 

paliativos, toda vez que el ideal, o mas bien el ma1 menor, consiste en vivlr 10s 

ultcmos instantes de la existencia con tanta comodidad y lucidez como sea 

posible. Es importante, en prlmer termino, impedir que un enfermo sufra, ya 

que si bien, bajo ciertas perspectlvas el dolor engrandece al sujeto, lo mas 

frecuente es que lo degrade, lo deprima y le destruya su autoestima, amen de 

ser un asunto d~ficil de soportar para 10s familiares y amigos. El otro camlno es 

la eutanasia, que existe cuando concurren cinco factores: se prec~pita la 

muerte; de un enfermo terminal; que la desea; con el objetivo de evltar un daiio 

mayor, y la acclon u omision la real~za una tercera persona. La eutanasia y el 

suicidio son cosas diferentes, y nuestra aseveraclon es reforzada por el 

planteamiento de Albert Calsamiglia -citado en este trabajo-, en el sentido que 

hay eutanasia si concurre la accion u omision que realiza una tercera persona 

Asirnismo, consideramos que el derecho a la eutanasra debe quedar 

comprendlda entre 10s elementos para garantizar la d~gnidad ante la muerte, en 

virtud de que su disponibiiidad evitaria el panico que se sabe rnotiva muchos 

suicidios aparentemente sin motivo, en increment0 persistente en muchos 
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paises del mundo hoy en dia. El dilema moral de la eutanasia es el dilerna del 

ser humano por ejercer su l~bertad. 

32.La dlgnidad humana esta mas alla del tiempo. Es frecuente toparse con 

interiocutores que argumentan que supuestos como la profanacian de tumbas 

o la extracci6n y trasplante de organos de personas fallecidas vulneran la 

dignidad humana. No abstante, no sarnas rinicaments biolcgia; tambien somos 

es~iritu. 

33.La dignidad es inherente al Ser ... transpersonal y eterna en toda su 

luminos~dad ... porque eternamente, y siempre, no existe mas que una unica y 

misma d~gnidad que, como el presente, no tiene final alguno. 

La defensa de la d~gn~dad ante la rnuerte es la defensa de la libertad. La idea de 

una mueiie digna puede ser una muleta sobre la cual apoyarse cuando la 

existencia se hace demasiado intolerante. La muerte digna es un medio de 

independencia y autonomia, aunque 10s partidarios de la eutanasia y el sucidio 

sean vistas coma desertores que alzan la rnano sobre s i  rnisrnos. 

Soportar la enfermedad y el dolor hasta la muerte es digno, siernpre que se trate 

de una dec~sion libre. Digno tambien es terminar voluntarlamente una vida que, 

graclas a nuestra dignidad inherente, nos pertenece unicamente a nosotros. Vlvir 

no debe obedecer a ninguna obligacibn, sin0 a un deseo. Nadie ha pedido nacer y 

tenemos, por lo tanto, la prerrogativa de entender la vida coma un desea 

renovable o rescindible cada dia. 

En suma, el ser humano se pertenece esenciaimente a s i  mismo, y la muerte 

digna es la muerte iibre. La libertad no es un espacio inrnutable que hayamos de 

conquistar de una vez por todas: es un proceso permanente de continuas 

liberaciones. Son parte del proyecto fundamental de cada ser human0 y duran 

toda la existencia. 
194 



La dignidad nos da la fuerza para despedirnos de la vida. 'Como despedimos de 

ella? Cada quien a su manera, sin duda, per0 una referencia digna as La Cancion 

de la Tierra (Das Lied von der Erde), de Gustav Mahler, una obra que hay que 

escuchar de un rnodo muy lento; muchas o pocas veces, mas una sola cuanto 

menos. Frente al mar, o no. 7oda la vida. A lo largo de 10s arios. Con pasion. Sin 

prisa. En el silencio. Pero sobre todo, sobre todo, cuando llegue la propia muerte. 

La ultirna parte de esta obra (La despedida) es el centro espiritual de toda la obra 

mahieriana: el final es un punto en el infinito y en sus versos, los ultimos que 

Mahler puso en mlisica, !a Tierra sostiene ai ser por ultima vez: 

El sol se hunde tras la montaiia 

A 10s valles desciende la tarde con su 

penumbra helada ... 

... iOh amigo mio, la fortuna no ha sido 

buena conmjgo en este mundo! 

i Que a donde voy? Me voy, errare por /as 

montaiias, buscando el descanso de mi corazon 

solitar~o. Caminare por mi terruiio, a casa. 

Nunca he de irmuy lejos. 

MI corazon esta sereno; espera ya su hora. 

La tierra amada en todas partes florece en 

primavera, y se renueva. 

Eternamente en todas partes, la luz azul 

resplandece en el horizonte. 

Eternamente.. . etemamente ... 
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