
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista de Ciencias Humanas y Sociales 

© 2019. Universidad del Zulia 

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385 

Depósito legal pp. 198402ZU45 

Portada: De Cabimas a Maracaibo enamorado 

Artista: Rodrigo Pirela 

Medidas: 100 x 60 cm  

Técnica: Mixta sobre tela 

Año: 2010 



Opción, Año 35, Especial No.25 (2019): 81-120                   

ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 

 

 

*El presente artículo se genera como producto de investigación del proyecto 

“Metodología y paradigmas de la investigación jurídica. Fase 2” del grupo de 

estudios legales y sociales Phronesis, adscrito al Centro de investigaciones socio 

jurídicas CISJUC de la facultad de derecho de la Universidad Católica de 

Colombia. 

**Investigador del grupo de estudios legales y sociales Phronesis, Universidad 

Católica de Colombia. Bogotá DC. Colombia. 

Recibido: 03-07-2019 Aceptado: 15-11-2019 

Paradigmas emergentes de la ciudadanía 

cosmopolita y la ética de la hospitalidad*
 

 

Flor María Ávila Hernández 

Oscar Agudelo Giraldo** 
Universidad Católica de Colombia 

fmavila@ucatolica.edu.co 

oaagudelo@ucatolica.edu.co 

 

Resumen 
 

Los autores, recurriendo al método de lectura crítica, desde los 

fenómenos de migración, interculturalidad, multiculturalidad y 

desplazamiento masivo, analizan y sustentan, tras descifrar la 

insuficiencia en la atribución de derechos  de las categorías de 

ciudadanía dadas en los paradigmas de:  ciudadanía diferenciada, 

ciudadanía cosmopolita, universalismo y homogeneidad cultural,  

ciudadanía sustantiva, ciudadanía trasnacional y posnacional, la 

necesidad de abdicar por el modelo de derecho de la hospitalidad, 

traducido en una ética de la acogida. 
 

Palabras clave: Ciudadanía cosmopolita, Estado–nación, Ética 

de la hospitalidad, Migración, , Interculturalidad. 

 

Emerging
 
paradigms of cosmpolitan citizenship and 

the ethics of hispitality 
 

Abstract 
 

The authors, using the method of critical reading, from the 

phenomena of migration, interculturality, multiculturalism and mass 

displacement, analyze and sustain, after deciphering the insufficiency 

in the attribution of rights of the categories of citizenship given in the 

paradigms of: differentiated citizenship, cosmopolitan citizenship, 
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universalism and cultural homogeneity, substantive citizenship, 

transnational and post-national citizenship, the need to abdicate by the 

right model of hospitality, translated into an ethic of hospitality 
 

Key words: Cosmopolitan Citizenship, Nation-State, Ethics of 

Hospitality, Migration, Interculturality. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La migración ha jugado un papel preponderante en la historia 

humana desde tiempos inmemoriales y ha sido un fenómeno que ha 

ayudado a definir el mundo actual y la evolución histórica, cultural, 

lingüística, étnica y social de innumerables civilizaciones a través del 

tiempo. 

La migración ha sido un fenómeno históricamente permanente y 

ha tenido distintas causas tales como la supervivencia, la búsqueda de 

recursos, la huída ante los peligros de un entorno hostil o la 

intolerancia, ante los conflictos bélicos externos o internos, los 

prejuicios, el racismo, entre otros. (Cubides, Sierra & Mejía, 2018) 

La cotidianidad de la migración ha llevado a que cada cultura 

desarrolle sus propias consideraciones sobre ella, influidas por 

múltiples factores tales como experiencias pasadas, valores éticos 

(religiosos o laicos) y económicos. De allí que algunos Estados sean 

poco receptivos a la migración, desconfiando de los extranjeros y 

rechazando las culturas diferentes, mientras que otros han considerado 

la hospitalidad como un deber moral o deber de reciprocidad frente a 

otros Estados. 
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En la actualidad, el territorio global está dividido en Estados 

que ejercen su soberanía sobre un espacio geográfico determinado, 

delimitado por fronteras rigurosamente dibujadas. (Ruiz & Silva, 

2018) En el ejercicio de su soberanía, los Estados han regulado lo 

relativo al derecho de los extranjeros para ingresar y permanecer en su 

territorio,  imponiendo una serie de condiciones para el ingreso que 

incluyen la tramitación de visas expedidas por el Estado que determina 

el tiempo de estadía y las actividades autorizadas a realizar por el 

extranjero en virtud del poder que detenta (Burgos, 2018: 107) 

(algunas visas sólo permiten el tránsito, otras en cambio autorizan al 

ciudadano a trabajar, estudiar o desarrollar alguna industria). 

El permitir la entrada a un extranjero es, a fin de cuentas, una 

decisión unilateral o soberana del Estado receptor que no puede ser 

obligado por ningún tercer Estado,  a aceptar al inmigrante, sin 

importar las condiciones del sujeto o las causas que motivan su deseo 

de ingresar al territorio, todo desde el paradigma imperante de la 

soberanía nacional que se sustenta en el principio de la no injerencia, 

que corresponde al viejo paradigma estatalista del derecho 

internacional al cual se le atribuye un valor sagrado y según el cual los 

Estados son los sujetos exclusivos del derecho internacional, 

prevaleciendo sus intereses y los de la seguridad nacional sobre los 

derechos de las personas. (Ávila Hernández, F., Martínez, 2008: 268) 

(Carvajal, 2018) (Cubides, Caldera & Ramírez, 2018) 

El siglo XX, marcado por las 2 guerras mundiales, la guerra 

fría, los movimientos independentistas  y de la autodeterminación de 
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los pueblos y un sinnúmero de conflictos internos e internacionales de 

diversa naturaleza,  constituyó a la vez un período histórico de 

profundas reflexiones y de esperanzas, como la revolución industrial 

(Ostau, & Niño, 2017: 26) (Bernal, 2018), por el paulatino 

reconocimiento del derecho internacional de los derechos derechos 

humanos (Daza, 2016) (Chacón, Pinilla & Hoyos, 2018) (Scocozza, 

2015) y la creación de instituciones de carácter supranacional con 

instrumentos jurídicos necesarios para su garantía y tutela. (Ávila, 

2001:49). 

Esta nueva concepción redefinió las relaciones entre el Estado y 

los individuos, sean nacionales o extranjeros, y ha de ser la base para 

replantear los nuevos temas de la ciudadanía, de los migrantes y del 

diálogo intercultural, que ha de abordarse desde la denominada ética 

de la hospitalidad y fundarse en los principios de la interculturalidad, 

la universalidad de los derechos humanos y de la ciudadanía 

sustantiva, inclusiva  y cosmopolita (Navas & Montoya, 2018) 

Ahora, en la expansión del cuantificador universal de los 

derechos humanos, figuran en tiempos de nominación de Estados 

constitucionales de derecho limitaciones a la concepción universalista, 

cuyo punto arquimédico obra en las tesis del monismo ontológico. En 

virtud de ésta la correspondencia entre derechos, garantías y 

prestaciones se anclaron en el transcurso de las formas de gobierno y 

de Estado en la idea de homogeneidad que apareció con el apogeo de 

los Estados – nación, dando lugar a la figura del monismo estatalista 

(Luzzati, 1999: 148). Es así como, en la relación entre derechos 
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humanos y sujetos de derecho persiste, a juicio de De Lucas, la figura 

del mito de Babel, donde la jaula de hierro de la ciudadanía no resulta 

comprensible a partir de las nociones de globalización y 

multiculturalidad. Lo anterior constituye como incógnita para el autor: 

¿Por qué no hemos sido capaces de desnacionalizar o al menos 

trasnacionalizar la ciudadanía? (De Lucas, 2013: 102). De acuerdo a lo 

dicho se asume como pregunta a problema a resolver si ¿Constituye la 

ética de la hospitalidad una medida eficiente para trasnacionalizar la 

ciudadanía? 

 

2. LA TESIS DEL MONISMO ONTOLÓGICO 

Al obrar fundamentos espacio - geográficos y no 

antropocéntricos en la noción de ciudadanía, los escenarios políticos y 

democráticos se han construido bajo esta misma dinámica. Prueba de 

ello obra en la consolidación del estado constitucional de derecho, que 

sobreviene con el fin de la segunda guerra mundial, donde se traslapa 

el concepto de ciudadanía de la esfera del sujeto individual hacia el 

concepto de derechos en colaboración, predeterminando derechos 

positivos y negativos. Sin embargo, el vínculo geográfico derivado del 

ius sanguini aún aparece en la demarcación del criterio de ciudadanía. 

Como situación ejemplificante obra la negativa italiana de conceder 

nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos en el país. 

De esta manera, de la tesis del monismo metodológico subyace 

la fórmula de exclusión originada en la aparición de los Estados 
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modernos. Esta fórmula se mimetiza en la aparente contradicción dada 

en las categorías nosotros (los ciudadanos) vs ellos (los no 

ciudadanos); situación que se puede traducir en lo que se denomina  el 

principio del tercero excluido del derecho internacional
1
, dado en el 

binomio nacional  - extranjero (Quadros, 2012: 23) 

Dicho principio de tercero excluido en materia de derecho 

internacional sobreviene en el uso del ius sanguini como elemento 

dado para demarcar la atribución de derechos en sede de ciudadanía 

para las personas, cuyo consecuente es la reducción en derechos para 

el extranjero respecto al ciudadano; vista esta como una forma de 

estigmatización, la cual también opera al interior de los estados (Ariza, 

2018). Sírvase como ejemplo el famoso caso Jane Done. Una 

adolescente centroamericana de 17 años, quien cruzó la frontera de los 

Estados Unidos de manera ilegal, apodada como Jane Done, solicita en 

el Estado de Texas el ejercicio del derecho constitucional a abortar. A 

pesar de tener 15 semanas de embarazo al elevar la solicitud médica, el 

Centro de salud y el gobierno de Donald Trump le impiden salir con el 

fin de proteger la vida del que está por nacer. El argumento del 

ejecutivo y el centro de salud determinó que a las menores 

indocumentadas bajo custodia federal no les asiste el derecho 

constitucional a abortar; pese a que el Estado de Texas lo permite, 

siendo éste un derecho exclusivo de las mujeres estadounidenses y que 

afectaría su derecho al proyecto de vida (Woolcott & Monje, 2018). 

                                           
1
 Desde fundamentos de lógica difusa, la atribución de derechos requiere el abandono de 

códigos binarios: ciudadano – no ciudadano / nacional – extranjero; dando equiparación al 

principio del tercero incluido. Sobre el tercero incluido y su influjo en el Derecho véase: 

(Agudelo, 2018) 
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Luego, los abogados de la Unión para las libertades civiles americanas 

(ACLU) lograron que en primera instancia se obligara al Estado a 

permitir el desplazamiento de la joven a un centro de salud para poder 

practicar el aborto. Cuarenta y ocho horas después el gobierno lleva el 

caso ante la Corte de apelaciones en Washigton, arguyendo su derecho 

a defender la natalidad. Al final, la decisión del Tribunal implicó 

otorgar un plazo al Centro de Salud para encontrar un padrino que se 

ocupe de gestionar el embarazo de la menor, terminando por negarle el 

derecho constitucional a abortar (BBC, 2017). En el argumento que 

sustenta el centro de salud y la administración Trump, sobresalen 

características propias del monismo ontológico, respaldado a partir del 

concepto de ciudadanía así: 

1. El binomio nacional – extranjero demarca atribuciones 

desiguales en el ejercicio de los derechos públicos y políticos, 

generando un grado de ilegitimidad democrática (Agudelo y 

Prieto, 2018) 

2. Varios derechos fundamentales se reservan, desde el punto 

de vista de su titularidad y ejercicio, para la ciudadanía. 

3. Al constituir la respuesta gubernamental un ejercicio 

soberano se infiere que la soberanía opera, a su vez, como 

fórmula de exclusión en materia de ciudadanía. 

Sin embargo, como crítica al principio de tercero excluido del 

derecho internacional, sobreviene un marco de homogeneidad en el 
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binomio de la fórmula de exclusión nacional – extranjero donde ambas 

categorías se predican a favor o en contra de personas y se replican aún 

en las categorías derecho nacional versus derecho internacional 

(Acosta & León, 2018: 54). De esta manera, la condición ciudadana 

eleva en derechos a personas frente a otras. Es así como Ferrajoli 

propone una definición formal en el concepto de derechos 

fundamentales, atribuibles y subcategorizables conforme al status o 

condición del sujeto que los reclama. De esta forma: 

Son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos 

que corresponden universalmente a todos los seres humanos en 

cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o 

personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho 

subjetivo cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un 

sujeto por una norma jurídica: y por status la condición de un 

sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, 

como presupuesto de idoneidad para ser titular de situaciones 

jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de estas 

(Ferrajoli, 2004: 40) 

Siendo así, conforme a los estatus de persona capaz de obrar y 

ciudadano,  aparecen los derechos correlativos de personalidad, 

ciudadanía y capacidad para obrar, dando como resultado:  

Figura 1. Tipología de Derechos y estatus. Adaptado de (Ferrajoli, 

2004) 

Tipología de derecho Estatus 

Derechos humanos Personas 

Derechos públicos  Ciudadanos 

Derechos políticos Ciudadanos con capacidad 

de obrar 

Derechos civiles Personas capaces de obrar 
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Conforme a esta definición formal de derechos fundamentales, 

en el caso Jane Done se restarían los derechos públicos y los derechos 

políticos. Ahora, el problema se acrecienta cuando el universo de casos 

deriva de la relación entre derechos fundamentales, inmigración y 

multiculturalidad. 

Recogiendo los dos campos problemáticos que ponen en jaque 

al concepto de ciudadanía (Inmigración y multiculturalismo) persiste 

entre ellos un punto de anclaje dado en el concepto de identidad. 

Taylor en Waldron define la identidad bajo la noción de autenticidad, 

vista como el reclamo o lucha por el reconocimiento, lo que implica el 

respeto por lo que es real para cada quien, no conforme al criterio de 

aceptación de los demás (Waldron, 2003: 157). Ahora, es necesario 

cuestionar como debe operar la lucha por el reconocimiento (Navas, 

Cubides & Caldera, 2018)  .Al respecto, recuérdese que la idea de 

ciudadanía se propaga como un marco común de homogeneidad no 

solo jurídica, sino social y cultural.  Por ello, a pesar de que sea un 

mismo mundo físico en el que se habita, la forma en la que se concibe 

es diversa. Dicha diversificación es producto del nacimiento de las 

culturas, las cuales entran es una especie de tensión relativista a partir 

del contacto cultural, ya que, le fue dado a cada cultura predeterminar 

su sistema de valores chocando con la posible eticidad que encierran 

los derechos humanos, basta ver como ejemplo la relación que suscita 

el filme titulado El abrazo de la serpiente (Flórez, Salazar & Acevedo 

2018: 2). La noción de identidad en la modernidad se debe al 

romanticismo de Herder en donde cada persona busca alcanzar la 

felicidad conforme a su visión propia del mundo (Hylland, 2014: 53) 
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Los problemas de migración y multiculturalidad se presentan 

como el límite a la extensión universalista de los derechos humanos, 

entre tanto, el término de enlace entre derechos fundamentales y 

personas media en la condición de ciudadanía. Situaciones 

ejemplificantes obran en casos como: i) El conflicto dado en el 

reconocimiento de derechos por vía de identidad cultural para los 

denominados pueblos aborígenes y la sociedad en general como un 

modelo cultural mayoritario; sírvanse de ejemplo las tensiones entre el 

principio de autonomía de los pueblos indígenas y la limitación a los 

casos de ablación desde una visión occidental de los Derechos 

Humanos, o la tensión en las políticas de migración que han generado 

debates entre la mayoría estadounidense y los auténticos nativos 

americanos (sobre los cuales Andrés Bello auguro su desaparición 

(Guadarrama, 2013: 39) (Vivas, 2018); ii) ii) La atribución de 

derechos públicos y políticos al migrante indocumentado; iii) El 

migrante económico, quien de manera voluntaria abandona su país de 

origen en busca de oportunidades laborales y económicas; situación 

que pone en tela de juicio la universalidad y demuestra la 

fundamentabilidad del derecho al trabajo (Donde es constante la 

recurrencia a la práctica de la prostitución (Tirado, Laverde & Bedoya, 

2019), y que es tildado de delincuente conforme a la falacia de la 

emergencia social (Velandia, 2018) (Silva & Pérez, 2019) (Silva, 

Vizcaino & Ruíz, 2018) (Restrepo, 2018) (Silva, Rinaldi & Pérez, 

2018) ; iv) El refugiado que huye de su país de origen en virtud de 

conflictos bélicos, guerras, conflictos internos o violaciones masivas 

de derechos humanos. (Picarella, 2018) (Chacón, Rodríguez & 
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Cubides, 2018) v) La xenofobia como factor de disminución de 

derechos (Torres, Tirado & Trujillo, 2018: 181) 

3. CIUDADANÍA DIFERENCIADA, COSMOPÓLITA Y 

SUSTANTIVA 

A juicio de De Lucas (2013), los casos de migración 

constituyen “la aporía relevante de la ciudadanía” donde el reto viene 

dado en la generación de una ciudadanía inclusiva como producto de 

una trasnacionalidad (105). 

Los cuatro casos ejemplificantes reseñados en el subtítulo 

anterior demuestran que la atribución de derechos, seguida del criterio 

de delimitación de ciudadanía, se ha tornado insuficiente frente a los 

problemas que aqueja al orden global. A consecuencia de una 

globalización de los derechos humanos persisten como alternativas de 

solución al problema de la ciudadanía: 

1) La apuesta por una ciudadanía diferenciada. 

2) El modelo de democracia y ciudadanía cosmopolita. 

3) El modelo de homogeneidad cultural en la figura occidental 

de los derechos humanos. 

4) La ciudadanía sustantiva en conexión con la ciudadanía 

trasnacional y posnacional. 
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5) La ética de la hospitalidad. 

A continuación, para optar hacia el modelo de una ética de la 

hospitalidad se procederá a depurar las alternativas que le anteceden. 

La idea de ciudadanía diferenciada deviene de un modelo para 

las minorías en sociedades donde existen mayorías culturales. Esta 

visión, en manos de Kymlicka, represento un giro a la tradición liberal, 

entre tanto, para ésta la teoría política se limitaba a la protección de los 

derechos de los individuos, más no de colectividades; es decir, grupos 

culturales (Ávila, Caldera, Woolcott & Martín, 2019). Bajo esta nueva 

asignación de propósitos para la teoría política, sobrevienen dos 

modelos de Estado: 

i) Los Estados multinacionales o pluriculturales donde existen 

culturas arraigadas dentro de un territorio, de manera ancestral
1
. 

Se caracterizan porque entran a formar parte de una nación 

dotada de una cultura mayoritaria.  Sírvanse como ejemplo, los 

pueblos originarios, anteriores a la cultura mayoritaria 

propagada en virtud de la colonización. 

ii) Estados poliétnicos, donde persiste una diversidad cultural 

en virtud de la migración. Esta tipología de Estado se 

caracteriza porque los migrantes eligen el país donde se asientan 

de manera voluntaria (Kymlicka, 2011). 

                                           
1
 Ejemplos como el de Colombia que, a través de la Constitución Política del año 1991, 

derivado del principio de jurisdicción especial indígena, reconoce un estado Multinacional. 

(RAMIREZ & NOGUERA, 2017) 
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Ahora, de la nominación de Estados multinacionales y Estados 

poliétnicos subyace la fórmula de la ciudadanía diferenciada, la cual 

acarrea para los Estados la obligación de adoptar medidas para la 

protección de individuos hacia su pertinencia grupal (Castaldo & 

Ávila, 2009). En el caso de los inmigrantes, éstos “persiguen una 

integración dentro de las instituciones y el marco legal del país que les 

da acogida” (Elósegui, 1997: 485). 

Sin embargo, el modelo de Kymlicka resulta reduccionista en la 

forma que presenta análisis de los grupos minoritarios, entre tanto, 

equipara el caso de los refugiados al caso de las minorías inmigrantes 

(Para quienes ni siquiera asiste protección del derecho a la salud 

(Woolcott & Fonseca, 2018) (Woolcott, 2015) (Ávila, Woolcott & 

Nava, 2018). Esto resulta incorrecto, ya que, la tesis de la 

globalización económica no es la hipótesis unívoca frente al caso de 

los refugiados (Llano y Silva, 2018); aquí la hipótesis que obra es la de 

la supervivencia frente a la guerra, a conflictos internos o externos o 

violaciones masivas de derechos humanos en el país de origen que 

imposibilitan la vida o la ponen en grave peligro; situación que, para el 

caso del refugiado deberá  presentar jurídicamente algo más allá del 

recogimiento de prácticas culturales. Siendo así, se requiere una 

extensión de derechos, para lo cual, es necesario un abandono a la 

categoría de ciudadanía, propia de los Estados nación, los cuales 

sufren procesos de transformación con el apogeo de la globalización 

(Blanco, 2019). 
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A su vez, parece que la interculturalidad no constituye la clave 

exclusiva dada para resolver el problema, ya que, por encima del 

criterio de identidad, debe figurar el criterio de igualdad. Es así como 

se presenta la formula Honneth en Faundes (2017): 

Igualdad 

 

Diferencia – Identidad 
 

Por otro lado, el modelo de democracia y ciudadanía 

cosmopolita tienen como engranaje filosófico la noción de ciudadano 

del mundo en Kant (Petrone & Picarella, 2017), que en tiempos 

actuales se convertiría en el hiper ciudadano (como consecuencia de la 

mezcla entre gobierno e inteligencia artificial) (Carreño & Sánchez, 

2018) (Cotino, 2019). Luego, una versión más desarrollada de la 

fórmula de Kant se consolidó en la nominación del constitucionalismo 

global y la democracia constitucional como forma de democracia 

integral (Caldera, 2019: 588). Se caracterizan por la intención de 

ampliar el campo de acción de los principios constitucionales al 

ámbito del derecho internacional (Córdoba & Ávila, 2017). De esta 

manera implican tres apotegmas: 

i) “Reconocer el carácter supraestatal de los derechos 

fundamentales – fundamentalizar los derechos humanos […] 

ii) Imponer garantías internacionales idóneas para su 

efectividad (Como un orden trasnacional penal (Pérez, 2018: 

66)) […] 
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iii) La necesidad de desvincular los derechos fundamentales del 

concepto de ciudadanía” (Agudelo, 2016: 21) 

Sin embargo, para algunos la idea cosmopolita del derecho sólo 

es posible teórica más no políticamente (De Lucas, 2013: 108). 

La tercera alternativa, dada en la Universalidad de los Derechos 

humanos como criterio de homogeneidad social, también resulta 

insuficiente. Al constituir los Derechos Humanos un triunfo de la 

modernidad, la propagación de su visión occidental no operó por vía 

de racionalidad, sino por vía de imposición o colonización para el 

tercer mundo (Guadarrama, 2018). Esta supuesta homogeneidad social 

y cultural fue el resultado de los movimientos de evangelización y 

colonización. Sin embargo, los campos problemáticos aquí expuestos – 

migración y multiculturalidad – demuestran la ausencia de efectividad 

del modelo de Universalidad (Wallerstein, 2007) (Barreto, 2018) 

(Barreto, 2014) La existencia de cierres fronterizos y políticas 

antimigratorias demuestran que cuando las personas a las que les fue 

impuesta la cultura universal de los derechos humanos abdican por su 

ejercicio, los países parasitarios – en términos de Spaeman (Spaemann, 

1990) – delimitan el ejercicio de los derechos al ámbito del espacio 

territorial de las naciones (Agudelo O. R., 2016). Por otro lado, la 

forma en la que se propagó la cultura universal de los derechos 

humanos – evangelización y colonización – correspondió al 

contraejemplo de una práctica intercultural. Como ejemplo obra la 

posición de Habermas, quien se inclina por la consolidación de la 

comunidad europea de naciones como un modelo de juridificación 
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democrática, que impone un paradigma de homogeneidad económica y 

cultural. Esta resulta ser una extensión territorial de los Estados nación 

y, por lo tanto, no coincidente con la  

 propuesta de un estado mundial (Habermas, 2012) 

De acuerdo a lo reseñado, en el ámbito de la ciudadanía y la 

atribución de derechos obra un tipo de modernidad restringida. En este 

sentido, Bubock en De Lucas distingue dos tipos genéricos de 

ciudadanía: 

i) Ciudadanía formal, en donde se es miembro del Estado bajo 

el estatus de ciudadano. 

ii) Ciudadanía sustantiva, que implica ser aceptado como 

conciudadano (De Lucas, 2013: 113). 

Luego, de acuerdo a De Lucas, obra una subcategorización en el 

ámbito de la ciudadanía sustancial donde existen: 

Figura 2. Adaptaciones de la ciudadanía sustancial. Adaptado de (De 

Lucas, 2013) 

1. Integrados aceptados. 2. Excluidos tratados como 

integrados. 

3. Integrados no aceptados y 

tratados como excluidos. 

4. Excluidos como tales. 

 

De esta forma, los grupos poblacionales culturalmente 

minoritarios propios de una nación o extranjeros, conforme a los 

movimientos migratorios, circulan sobre las cuatro categorías que 
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subyacen a la ciudadanía sustancial. En este punto, la categoría de 

integrados aceptados da lugar a formas de ciudadanía necesarias en 

términos de un orden mundial, como lo son la ciudadanía transnacional 

y la ciudadanía posnacional. De esta forma, la ciudadanía sustantiva 

daría lugar a una ética de la hospitalidad cuyo reto será la migración 

como un desafío a la democracia, que dada su expansión (Becerra, 

León, Velandia, 2018: 100) (Woolcott & Flórez, 2014), debe apostar a 

la idea de inclusión permita cohesión social. De Lucas (2013: 108) lo 

sintetiza en una fórmula: 

                    Cohesión social 

                                  + 

           Justicia social            =     Gramática social 

                                  + 

                     Diversidad social 

 

4. LA HOSPITALIDAD COMO DERECHO EN EL 

PENSAMIENTO KANTIANO 

El ilustre filósofo Kant fue el principal pionero dentro de lo que 

hoy se conoce como la ética de la hospitalidad, principalmente en su 

obra “Sobre la paz perpetua” (1795), donde esboza su teoría sobre un 

Estado global basada en una Federación de Repúblicas libres. En 

palabras del filósofo de Konigsberg:   

Se trata en este artículo, como en los anteriores, de derecho y 

no de filantropía, y hospitalidad (Wirthbarkeit) significa aquí el 

derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente por el 
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hecho de haber llegado al territorio de otro... No hay ningún 

derecho de huésped en el que pueda basarse esta exigencia 

(para esto sería preciso un contrato especialmente generoso, 

por el que se le hiciera huésped por cierto tiempo) sino un 

derecho de visita, derecho a presentarse a la sociedad, que 

tienen todos los hombres (Kant, 1998:27) 

La hospitalidad interpretada desde el pensamiento kantiano 

combate la hostilidad ante la llegada de un extranjero al territorio de 

éste, por lo que este enfoque configura un verdadero derecho de visita 

que no se establece bajo ningún contrato escrito: es un “derecho de 

presentarse en una sociedad”,  (Kant, 2003:11)  basado en la condición 

humana que se le ha atribuido a “la superficie de la tierra” (Kant, 

2003:11)  ,  a raíz de la naturaleza finita que es la esfera terrestre; 

originariamente entendido como un derecho intrínseco que  “nadie 

tiene mejor derecho que otro a estar en determinado lugar de la 

tierra”, (Kant, 2003:11) de ahí que los hombres puedan y se relacionan 

interactuando entre sí.  

Noguero (2013:166), a propósito de las reflexiones kantianas 

considera que:  

El juicio de Kant es que la posesión de tierras, terrenos o 

territorios es un derecho compartido por todos, pues nadie 

originariamente tiene mejor derecho que otro a estar en ningún 

sitio. El hecho de poseer un espacio no faculta a excluir al que 

se desplaza hasta allí, a no ser que el forastero represente un 

peligro para la vida o la seguridad de quien lo recibe. 

El derecho cosmopolita es aquel que rige las relaciones entre un 

Estado y un ciudadano extranjero migrante (Sánchez, 2019). Para 
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Kant, éste ha de fundamentarse en el derecho de visita que tiene toda 

persona, a todo extranjero de presentarse en sociedad y el derecho de 

la hospitalidad, que faculta a los individuos a establecer relaciones de 

Tráfico o Verkehr (término amplio que incluye relaciones civiles, 

comerciales, culturales o el simple tránsito) con los locales. (Cfr. Kant, 

2003:11)  

A través de la hospitalidad se pueden acercar individuos de 

diferentes comunidades (pacíficas en términos de Grocio (Ostau & 

Niño, 2016: 68)) siendo el propósito último el favorecer el 

entendimiento entre los hombres, suscitar la paz y ayudar al 

fortalecimiento de una visión cosmopolita global a través de la 

interdependencia que genera el Verkehr, por lo que la hospitalidad de 

un pueblo impulsará asimismo las actividades económicas. (Rustom, 

2012). A su vez, la cultura trasciende como condición de la paz 

(Guadarrama, 2019: 43) 

Recordemos que el Estado global kantiano consiste en una 

federación de Repúblicas independientes, “la ciudadanía mundial no 

anula las ciudadanías nacionales existentes, dado el carácter federativo 

del Estado mundial kantiano, e implica esencialmente la libertad de 

circulación de personas y bienes, factor de comunidad.” (Truyol y 

Serra, 1998: p. XIX) 

Pese a esto, Kant se mostró particularmente adelantado para su 

época en su concepción sobre la universalidad de los derechos y su 

carácter interdependiente. En la obra citada expresa: 
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  Como se ha avanzado tanto en el establecimiento de una 

comunidad (más o menos estrecha) entre los pueblos de la tierra que la 

violación del derecho en un punto de la tierra repercute en todos los 

demás, la idea de un derecho cosmopolita no resulta una 

representación fantástica ni extravagante, sino que completa el código 

no escrito del derecho político y del derecho de gentes en un derecho 

público de la humanidad, siendo un complemento de la paz perpetua, 

al constituirse en condición para una continua aproximación a ella 

(Kant, 1998:30) 

Lamentablemente y aún dentro del moderno paradigma jurídico 

de los derechos humanos, no existe correspondencia entre la 

elaboración sistemática de los derechos por parte de los Estados en los 

niveles normativos nacional e internacional (lógica estatal) que ha 

predominado en la génesis de los sistemas de protección de derechos 

humanos a nivel global. (Ávila, 2005:81, 100) (Palencia, León, Ávila 

& Carvajal, 2019: 400) 

Pese a esto, es innegable que se ha visto un avance en el 

reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos y que 

como señala Cassese (1999:23) “los derechos humanos 

progresivamente se están constituyendo en el principal asunto de la 

comunidad internacional como un todo” por el “sentido generalizado 

que ellos nos pueden ni deben ser pisoteados con la impunidad en 

ningún lugar del mundo” […] 



Paradigmas emergentes de la ciudadanía cosmopolita y la ética                         

de la hospitalidad  

 

101   

 

 
 

 

 Por su parte, la idea del cosmopolitismo jurídico ha cobrado 

fuerza en los últimos años. Para Zolo (2002:272) el cosmopolitismo 

jurídico se estructura alrededor de 4 tesis:  

a) la primacía del derecho internacional sobre el derecho 

nacional y  la progresiva reducción de la soberanía de los 

estados; situación que se expande hasta la orbita de las 

relaciones contractuales (Woolcott & Cabrera, 2018, 519) 

b) el centralismo jurisdiccional de alcance global, para una 

aplicación coactiva del derecho internacional;  

c) el pacifismo jurídico, con la prohibición absoluta de la guerra 

y  

d) el «global constitutionalism», constituido por instituciones 

supranacionales encargadas de la tutela de las libertades 

fundamentales (De los Santos Olivo & Ávila, 2019) 

 

5. LA HOSPITALIDAD COMO ÉTICA: ACOGIDA Y 

RECONOCIMIENTO 

Como lo indica el filósofo Martin, para Kant la hospitalidad 

(Wirthbarkeit) se traduce en una atención o acogida determinada, 

posee dimensiones relacionales, enfoques y nociones básicas a 

considerar cuando se le asocia o se trata de la ética desde su carácter 

universal (Gómez, 2018: 39). Desde este punto de vista,  no sería 
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percibida como una ética en general, puesto que al ser estudiados el 

pensamiento tanto de Kant como de Martin connotan un sentido 

positivo y propositivo a su vez, con un vocablo que encierra 

connotaciones valederas en cuanto al ejercicio de la ética; un ejercicio 

o acto humano hic et nunc asociado a un acto de bondad que connota 

una recepción generosa en virtud de prestársele auxilio o asistencia a 

quien lo necesite bien sea éste un extraño, conocido o un visitante 

transeúnte (de corto o mediano tiempo). 

Por su parte, Levinas representaría la otra perspectiva, aún más 

amplia, de asociar la hospitalidad con la intencionalidad y ubicarla 

como punto de partida de toda relación intersubjetiva y en este sentido, 

el principio de toda reflexión ética. Como señala Jacques Derrida al 

analizar la noción de la ética de la acogida de Levinas: “la 

intencionalidad se abre desde el umbral de sí misma, en su estructura 

más general, como hospitalidad,..., ética de la hospitalidad, por 

consiguiente ética en general
1
” (1998:17)  

Citando a Conesa (2006)  

La palabra «hospitalidad» traduce y reproduce las otras dos 

palabras: atención, acogida. La intencionalidad, la atención a la 

palabra, la acogida del rostro, la hospitalidad son lo mismo, en 

                                           
1
 Reflexionando sobre la obra “Totalidad e infinito” de Levinas, Derrida considera que, en la 

visión de Levinas, la hospitalidad es lo que permite las relaciones intersubjetivas, es la que 
acoge al otro, es una aceptación intencional que permite la relación entre ambos, por lo que 

toda relación presupone dicha acogida que el autor identifica con la intencionalidad misma, 

de allí que sea el marco de toda la ética. No obstante, como señala Derrida y también admite 
Levinas, lo anterior implica concluir que las experiencias o relaciones interpersonales 

negativas o violentas existen en el marco de la hospitalidad. De allí que a los fines de este 

artículo se prosiga el análisis del concepto de acogida desde la perspectiva kantiana.  
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tanto que acogida del otro, allí donde él se sustrae al tema. Se 

trata de una tensión hacia el otro, intención atenta, atención 

intencional, un sí dado al otro, traducible en empatía y amplitud 

del círculo de lealtad moral (Barreto, 2006) 

La hospitalidad como acto humano en sí, imbrica una práctica 

que remite o implica al otro –alusivo a la otredad
1
-, el ejercicio de 

asistir o recibir al otro encierra una virtud como acto, donde el otro, so 

pena de ser distinto “a quien lo recibe” se transforma en una acción 

positiva que acoge, que da a la bienvenida que asiste a quien lo  pueda 

necesitar. Intencionalmente o no, se le brinda un cuidado intrínseco 

entendido como una expresión hospitalaria.  

Como señala Innerarity:  

Frente a la ilusión de que resulta posible vivir orillando 

razonablemente el infortunio, la idea de hospitalidad nos 

recuerda algo peculiar de nuestra condición: nuestra existencia 

quebradiza y frágil, necesitada y dependiente de cosas que no 

están a nuestra absoluta disposición, expuesta a la fortuna. Por 

eso, sufrimos penalidades, necesitamos de los otros, buscamos 

su reconocimiento, aprobación o amistad (Innerarity:2008,38)  

                                           

1 Emanuele Amodio ha explicado cómo este proceso de traspaso de un orden simbólico, tanto 

en el nivel de la representación de la geografía como de la construcción del Otro, implica una 
transformación del orden de la representación del espacio: Fundamentalmente, este proceso 

parece gravitar alrededor de dos mecanismos: asimilación y diferenciación. En el caso de la 

atribución al Otro (geográfico o humano) de características propias (asimilación) el proceso 
se realiza a través de la aplicación de la analogía y de la homología, donde la primera es 

activa en el ámbito funcional (la relación entre realidades distintas), mientras la segunda es 

activa en el ámbito morfológico (la convergencia es, en este sentido, una homología) 
Amodio, Emanuele.: Formas de la alteridad: construcción y difusión de la imagen del indio 

americano en Europa durante el primer siglo de la conquista de América. Editorial Abya 

Yala, 1993  
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Por tanto, su origen como acto humano resguarda o encierra un 

acto positivo por lo planteado en los párrafos anteriores, pero también 

tiene un punto de partida desde la esencia de bondad o generosidad 

(Kant afirma en Lecciones de ética que “cuando un alma bondadosa es 

feliz y está alegre, desea que todos sean igualmente felices y estén 

alegres en el mundo entero, ya que no encuentra lugar para la envidia” 

(1924:439), ya que la misma acción de asistirlo o recibirlo es una 

afectuosidad formativa de la naturaleza humana. 

Una vez que se esclarece esto, la hospitalidad es un ejercicio o 

un acto con un sentido propositivo, la intención de asistir al otro es un 

proceso que implica otra dimensión; y es que la otredad como proceso 

implica el reconocimiento de éste y se torna complejo si se considera 

el planteamiento interpretativo de Amodio.  

Cuando el extraño o el visitante llega y es recibido, pero 

también bienvenido que imbrica una conducta de reconocimiento de 

existencia. Si éste es bienvenido por quien lo asiste o ayuda, de algún 

modo, también lo reconoce como ese otro que esta, existe y se le asiste 

bondadosamente o con un cuidado determinado. De ahí que, el 

reconocimiento intersubjetivo es un proceso fundamental no solo 

dentro de la ética de la hospitalidad sino  

…como parte integrante del desarrollo de la autoconciencia 

moral de los individuos en las sociedades actuales. 

Consecuencia de este hecho es el reconocimiento no puede 

constituir un bien ni accesorio ni indiferente a la identidad de 

las personas, dado que su ausencia, o simplemente el 
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desconocimiento, incide negativamente sobre la auto 

representación de las personas (Ávila, 2009:43). 

Autores como Taylor han considerado el reconocimiento como 

un proceso clave para la auto comprensión de los seres humanos. Así, 

el reconocimiento en clave cultural es una necesidad indispensable 

para la dignidad humana. “Un reconocimiento adecuado no es tan sólo 

una cortesía que debemos a nuestros prójimos: es una necesidad 

humana vital” (Taylor,2002:10) 

Es por ello que “La hospitalidad, como expresión concreta  de 

humanidad y como práctica humana y humanizadora en entornos 

sociales inhóspitos” (Martin, 2018:5), si es en un contexto negativo en 

el cual acontece el acto de ser hospitalario, de asistir a quien lo 

necesita, y de brindarle una mano, éste contiene la interpretación de 

una acción que implica afecto, asistencia o socorro; de hecho, su sola 

intención de dar la bienvenida es un gesto autoafirmación cultural; 

razón por la cual hemos citado a ambos (Amodio y Martin) para 

establecer las nociones expresivas de dicha praxis antropológica-

filosófica.  

Como expresión concreta de humanidad, ser hospitalario exige 

poner en juego toda una serie de variables intrínsecas a las acciones 

humanas (entre las que destaca el mismo Martin: costumbres, formas, 

usos, códigos, valores etc.).  
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Pero, por otro lado, ser hospitalario no solo contiene estos 

aspectos o formas, sino que también es una acción dual porque el otro 

también establece un proceso distinto a quien lo atiende o lo cuida, -

reflexivo, emotivo y de intercambio cultural (identitario)-. Se 

transforma en un acto único e irrepetible por su esencia.  

Ya que se trata de condiciones o formas que entran en un 

proceso de ética de intercambio indetenible e infinito. De manera que 

es un proceso dual porque el ejercicio de ser hospitalario por las 

condiciones reflexivas expuestas en líneas pasadas.  

Como expresión concreta de la humanidad imbrica que se le 

brinda una bienvenida filosófica, pero que nunca debe desasistir de 

humanidad ni despojar al otro de su originaria identidad.   

La hospitalidad como expresión concreta de un intercambio o 

infinito humano se vincula también al sentido del reconocimiento 

social entendido como la capacidad específica humana en cuestiones 

de dignidad, parafraseando a Cortina (2009). 

 

6. ÉTICA, HOSPITALIDAD, RECONOCIMIENTO Y 

DIGNIDAD EN ADELA CORTINA 

María Clavo en su trabajo Inmigración Femenina y Ética refiere 

acerca de las perspectivas sobre las éticas de la libertad y la 

convivencia humana interpreta sobre cómo cada ser humano 
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experimenta la vida de forma digna o indigna. “Pero para desarrollar 

esta capacidad precisamos del reconocimiento social: la 

autoconciencia en cuestiones de dignidad se despierta desde el 

reconocimiento que otros hacen de ella” (Clavo, 2012:2).  

Cada ser humano en forma individual posee la libertad de llevar 

una vida digna o no y dicha capacidad específica que reside en cada 

uno implica el reconocimiento social hacia uno propiamente y hacia 

los demás, ambas direcciones de reconocer son cuestiones dignas o 

indignas porque se encuentran asociadas al nivel de autoconciencia 

humana. 

El quid para Cortina está pues en la capacidad decisional de lo 

que se hace con esta facultad, es decir, es lo que origina que la 

convivencia humana sea digna de vivirla o experimentarla.   

En ocasiones, existen avances concretos en cuanto a los 

reconocimientos sociales de lo digno. “Los derechos humanos, por 

ejemplo, son un reconocimiento social de la dignidad del ser humano 

traducida a hechos y no sólo a palabras.” (Clavo, 2012:2) 

En la misma necesidad de desarrollar esa capacidad específica 

se traduce en el deseo, anhelo e impulso de desarrollarla en virtud de 

sentar las bases de una mejor sociabilidad, más digna, y de acuerdo a 

Cortina fundamentada en la del reconocimiento recíproco, en el cual 

también reside una necesidad humana innegable. 
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En efecto, el reconocimiento recíproco entre los seres humanos 

es en sí una necesidad humana (Cortina, 2009:201), es un ejercicio de 

hospitalidad, el hecho: 

De darle acogida, de recibir al otro”, “de prestarle auxilio o 

asistencia al otro” combate la lúgubre experiencia de “Vivir la 

invisibilidad, la indiferencia, el no‐reconocimiento es muy 

dolorosa y produce un quebranto en nuestra imagen, humilla y 

genera agresividad. (Clavo, 2012:3). 

Cortina en la Ética de Razón Cordial refiere que el 

reconocimiento social está ligado a una sociedad justa: y es aquella 

que potencia y respeta el ejercicio de las capacidades comunes como la 

autoconciencia de la dignidad “sin transgredir el derecho de los otros” 

(Cortina, 2007:166), es lo que posibilita un progreso de las “diferentes 

clases de relaciones sociales entre los sujetos” (Cortina, 2007:166), 

inclinándola hacia un estado de justicia social más digna, mas ética 

desde la hospitalitas; es decir, la búsqueda del sentido de justicia 

(Moya, 2018) 

Según el análisis de Clavo   

Que se realizan en tres tipos de relaciones: el cuidado afectivo, 

que se desarrolla en las relaciones familiares y de amistad; la 

igualdad social, que se realiza en las relaciones que modula la 

ley; y la estima social o el mérito que se genera en las 

relaciones de cooperación. Una sociedad justa, entonces, será 

aquella en la que se cuidan y estimulan la calidad de estas 

relaciones. (Clavo, 2012:4).  
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Aunque es -en este último principio de la calidad de las 

relaciones sociales- que se plantean las necesidades de los diferentes 

reconocimientos sociales, recíprocos, institucionales entre otros que 

producen o generan mayores y mejores contenidos de justicia social 

reveladores de dignidad humana meritoria inscrita en los actuales 

desafíos inminentes en tiempos de migración y globalización (Castillo 

& Bautista, 2018) (González, 2018) 

 

7. CONCLUSIONES 

Los nuevos paradigmas de la ciudadanía cosmopolita y de la 

ética de la hospitalidad son las bases de la nueva convivencia pacífica 

y digna en contextos de nuestra sociedad globalizada. La globalización 

económica de los capitales financieros es una realidad, sin embargo, la 

humana encuentra siempre obstáculos, reivindicaciones y voces 

opuestas basadas en los principios del paradigma estatalista del Siglo 

XVIII, XIX y XX. Es por ello, que una nueva ética se impone, 

incluyendo la superación de la ética dialógica por la ética de la 

hospitalidad según la cual el extranjero se deconstruye como enemigo 

y se reconstruye como socius, como un sujeto para el diálogo y la 

construcción del bien común. 

La hospitalidad debe ser entendida en una doble dimensión, una 

primera jurídica, fundamentada en el paradigma de la buena 

universalidad de los derechos humanos y en el derecho que tiene todo 

individuo de transitar por el mundo, (ius migrandi) sin ser víctima de 
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hostilidades injustificadas, y siendo libre de entablar relaciones lícitas 

con los locales, existiendo un deber del Estado de proteger a todos los 

individuos en cuanto a su dignidad humana. 

Y, por otro lado, tiene una dimensión moral, que parte de la 

acción de acoger al otro, del deber moral de reconocerlo en su 

particularidad e identidad propia, aún, identificando que se trata de un 

ser con necesidades similares a las nuestras. Esta dimensión moral 

implica ese gesto de acogida y aceptación y que surge de la bondad 

inherente a la persona, como diría Cortina, de los bienes de gratuidad 

que emanan del corazón humano. 

La hospitalidad marca un camino claro no sólo para 

replantearnos las relaciones internacionales, los movimientos 

migratorios y la legislación relativa, sino para realizar una reflexión 

profunda en cuanto a nuestro deber moral para con los otros y la 

necesidad del reconocimiento mutuo y la aceptación como principio de 

la coexistencia pacífica y el respeto a la dignidad humana. Es 

necesario entonces resolver si al respecto, en los ámbitos del derecho 

nacional, se presentad omisión legislativa (Martínez, Cubides 

&Moreno, 2017) 
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