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VULNERABILIDAD, CUIDADO Y CAPACIDADES
Pallares, Martin
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
Las vulnerabilidades humanas no son solamente característi-
cas inherentes propia de la especie, sino que existen vulnera-
bilidades variables y dinámicas. Referente a las primeras, los 
seres humanos son, persistentemente vulnerables, tienen una 
infancia prolongada e indefensa; las más esenciales capacida-
des físicas y sociales solo se adquieren con el apoyo de otros; 
dependen de prolongadas interacciones sociales y emocionales 
con otros; sus vidas dependen de hacer uso estable y produc-
tivo tanto del mundo natural como del creado por el hombre. 
Con respecto a las segundas, el ser humano corpóreamente 
encarnado es visto como vulnerable en el sentido de poder ser 
dañado, sometido a riesgos y amenazas contra su integridad. 
La protección contra injurias en vista de estas fragilidades ubi-
cuas son tarea de la justicia que debe atender las necesidades 
de los grupos invisibilizados.

Palabras clave
Vulnerabilidad - Capacidades - Ética

ABSTRACT
VULNERABILITY, CARE AND ABILITIES
Human vulnerabilities are not only inherent characteristics of 
the species, but there are variable and dynamic vulnerabilities. 
Regarding the former, human beings are, persistently vulnera-
ble, have a prolonged and defenseless childhood; the most es-
sential physical and social capacities are only acquired with the 
support of others; they depend on prolonged social and emotio-
nal interactions with others; their lives depend on making stable 
and productive use of both the natural world and that created by 
man. With respect to the latter, the corporately incarnated hu-
man being is seen as vulnerable in the sense of being damaged, 
subject to risks and threats against their integrity. The protection 
against insults in view of these ubiquitous fragilities is a task of 
justice that must address the needs of invisible groups.
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Ferrarese[1] considera que la palabra cuidado, del inglés care 
puede ser traducida al francés como «soin (cuidado)» o «prendre 
soin (cuidarse)» y se refiere a un objeto de estudio, así como 
a una cierta ética, ambas relacionadas con una vulnerabilidad 
específica y atenta de los demás. Este vocablo traduce un resur-
gimiento del tema de la vulnerabilidad, corporal y moral, como 

un problema político y moral en sí mismo. Distingue por ello tres 
aceptaciones de la palabra vulnerabilidad: que implican cada uno 
un razonamiento moral y legitiman diferentes agenciamientos 
políticos: el modelo de una disponibilidad a la herida (blessure) 
psíquica y moral, aquel de una asociación estricta de la idea de 
la vulnerabilidad al concepto de dependencia (ilustrado por las 
teorías de la atención/care), y finalmente la vulnerabilidad como 
impropiedad de sí. Por lo tanto, la atención se refiere a la acti-
vidad de atención en el ámbito privado y doméstico, pero este 
concepto también se refiere a diferentes ámbitos profesionales 
relacionados principalmente con el trabajo social y la atención. 
Por lo tanto, la actividad y la ética del cuidado se basan en una 
«preocupación por los demás», que, según la autora, incluye «di-
versas disposiciones y afectos, siempre que tengan en cuenta las 
necesidades y sufrimientos de los demás. junto con una pres-
cripción para responder a ella» (E. Ferrarese, pp. 11)[2].
A su vez, se señala que los miembros del género femenino tie-
nen un lugar específico y ambivalente en los procesos de cui-
dado, no sólo porque están asignados principalmente al cuidado 
de los demás y al trabajo doméstico/familiar, que a menudo es 
poco o no pagado, sino también porque están rodeados por la 
lógica del mercado incluso en sus cuerpos, mucho más que los 
sujetos masculinos. Este lugar les es asignado en nombre de una 
idea de la naturaleza femenina producida por las organizaciones 
sociales, para apoyar una dominación masculina. Algunas mu-
jeres se encuentran vulnerables a este trabajo de cuidado del 
que son mayoritariamente responsables y que representa una 
pesada carga psicológica. A cambio, los grupos dominantes que 
escapan a esta tarea pueden presumir de más independencia. 
La organización social perpetúa los privilegios de este último al 
explotar el trabajo de cuidado en gran medida femenino, libre y 
psicológicamente pesado.
Por su parte, M. Nussbaum, una de las principales figuras de 
la filosofía americana contemporánea, muestra que es posible 
reformular profundamente la concepción moderna de agente 
moral y político en el sentido de tomar más en cuenta su vul-
nerabilidad esencial sin renunciar a promover la autonomía de 
los individuos. En la ética de los Antiguos y a través de la teoría 
de las capacidades que la reactualiza, pueden encontrarse los 
medios para establecer y defender los derechos reales de los 
individuos sin traicionar el espíritu del racionalismo de la ilus-
tración. M. Nussbaum no duda en hacer una apuesta clara a los 
problemas actuales de la sociedad: derechos de homosexuales, 
dignidad de las personas con discapacidad y dependientes, la 
pobreza, tolerancia religiosa y libertad de las mujeres en parti-
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cular. Esta última pregunta, central para nuestro problema, será 
la oportunidad para probar por fin la coherencia de la solución 
propuesta.
Las capacidades, dice la autora, no son simples habilidades re-
sidentes en el interior de una persona, sino que incluyen también 
las libertades o las oportunidades creadas por la combinación 
entre esas facultades personales y el entorno político, social y 
económico. La idea intuitiva básica de su enfoque de las capa-
cidades es que se debe partir de una concepción de la dignidad 
del ser humano y de una vida acorde con esa dignidad. Las ca-
pacidades se entienden como requisitos mínimos básicos para 
una existencia digna y formarían parte de una teoría mínima de 
la justicia social: una sociedad que no las garantice a toda su 
ciudadanía, en un nivel mínimo adecuado, no llega a ser una 
sociedad plenamente justa, sea cual sea su grado de opulencia.
Por otro lado, el reverso de las capacidades es su funcionamien-
to, entendido como la realización activa de una o más capaci-
dades. Estos productos o materializaciones de las capacidades 
brindan la conexión entre capacidad y libertad: Capacidad es 
oportunidad de seleccionar o libertad de elección.
«El enfoque propugna un principio según el cual cada persona 
es un fin en sí misma. Estipula que el objetivo es producir ca-
pacidades para todas y cada una de las personas, sin usar a 
ninguna de ellas como medio para las capacidades de otras ni 
para las del conjunto» (M. Nussbaum, pp. 55)[3]. Esto es, nin-
gún individuo se sacrifica por la colectividad, todos son igual-
mente valiosos, en tanto todos están dotados de igual dignidad. 
Asimismo, otro aspecto muy importante cara a las sociedades 
pluralistas, multi y transnacionales contemporáneas es que 
Nussbaum señala que los países tienen cierto margen para de-
sarrollar esas capacidades de forma diferente en función de sus 
distintas tradiciones e historias (M. Nussbaum, pp. 60)[4], es 
decir, se atiende en todo momento al pluralismo, a la diversidad. 
Y advierte de que, a la hora de fijar un umbral mínimo de de-
sarrollo de las capacidades cara a una vida decente, con cierta 
calidad, siempre será irrenunciable el proceso político de una 
democracia funcional y operativa. 
Así, el empoderamiento de las personas con diversidad funcio-
nal, su trato igualitario como ciudadanos, requiere de la confi-
guración de un entorno facilitador que les permita llevar una 
vida digna, en la que puedan ejercer su derecho a convivir en el 
espacio social sin que tengan que avergonzarse a causa de su 
estigmatización. Puede entenderse que la introducción de este 
concepto por parte de M. Nussbaum permite adoptar una visión 
más amplia de la accesibilidad universal (y, correlativamente, 
del diseño para todas las personas, pues esta no puede quedar 
reducida a un sentido puramente técnico-instrumental, ya que 
también conlleva una dimensión moral-política, en la medida 
en que constituye un entorno protector de la dignidad de sus 
miembros. La construcción del mismo exige, en primer lugar, 
la toma de conciencia de que la ficción de la normalidad está 
detrás de un diseño excluyente del espacio social, educativo, 

político, etc.[5], ya que las decisiones públicas tomadas para 
su construcción dejaban fuera de los mismos a quienes tenían 
necesidades atípicas. El enfoque de las capacidades considera 
que el diseño de un entorno público inclusivo requiere tener en 
cuenta las necesidades de los ciudadanos en toda su diversidad.
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