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GRUPOS VULNERABLES
Juan Jorge Faundes Peñafiel | Patricia Perrone Campos Mello

VULNERABILIDAD

Etimológicamente, la palabra vulnerable proviene del latín vul-
nerabilis, por vulnus que significa “herida” y abilis, sufijo indica-
tivo de “posibilidad” o potencialidad. Es decir, una persona es 
vulnerable (o un grupo en nuestro caso) porque puede ser herido 
o dañado.

Este acercamiento, desde las raíces latinas, enmarca la vulne-
rabilidad como una condición humana, dada por los constantes y 
múltiples riesgos propios de la existencia humana. Dichos riesgos, 
entre otros, están dados por la vida en sociedad, por los fenóme-
nos de la naturaleza e incluso frente a nuestros propios actos. 
Luego, para definir la vulnerabilidad de ciertos grupos en un sen-
tido social y normativo, como “patología social”, es necesario cir-
cunscribir las ideas, al menos, en dos aspectos: primero, entender 
la vulnerabilidad como aquella potencialidad que tienen ciertos 
grupos en particular de ser dañados en mayor medida, frente a 
la sociedad en su conjunto o frente a otros grupos; segundo, en 
cuanto al origen y las características particulares de la vulnera-
bilidad, como “patología social”.
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Entonces, primero, definiremos la vulnerabilidad en relación 
con sectores de la población (más o menos extensos o delimitados) 
que llamamos “grupo vulnerables”; segundo, exploraremos una 
condición común a todos estos grupos que determina su vulnera-
bilidad como “patología social”, la exclusión; tercero, abordare-
mos el deber de actuación diligente del Estado, como intervención 
que pueda permitir un cambio en las interacciones sociales que 
avancen hacia la inclusión social; y, cuarto, dicha intervención, 
será abordada, en especial, con relación al deber de cautela judi-
cial efectiva.

GRUPOS VULNERABLES

Así, en un primer acercamiento, con la expresión “grupos vul-
nerables” nos referimos a grupos de personas: (i) cuyos derechos 
son históricamente objeto de violaciones —“heridos”—; (ii) que 
gozan de un estatus de hecho inferior o desigual al de los demás 
integrantes de la sociedad; y finalmente (iii) que no tienen voz o 
tienen muy poca voz, para hacer valer sus derechos ante los pode-
res públicos y las instancias políticas mayoritarias, porque no son 
representados o sufren un déficit de representación (Mello, 2020; 
Mariño, 2001, p. 21-23).

De esta forma, los grupos vulnerables, si bien integran la 
sociedad en un sentido numeral, al mismo tiempo, son exclui-
dos dentro de ella por no tener participación decisoria. Así, la 
exclusión, como “patología social”, es una forma de sufrimiento 
o de daño social que constituye una imposibilidad de base para la
deliberación política y, por lo tanto, para la legitimidad democrá-
tica, porque los destinatarios de las normas no participan de su
generación o justificación (Forst, 2014, p. 70-73). La vulnerabilidad
consiste, desde esta perspectiva, en una desigualdad de poder que
es consecuencia de una situación de sometimiento, dominación,
discriminación, explotación o exclusión social. La vulnerabili-
dad deriva, entonces, de una “patología social” de desequilibro
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de poder y ante el poder, que no es conciliable con la igualdad 
democrática y la propia dignidad humana (Mariño, 2014, p. 22-23).

Asimismo, la inclusión como intervención para superar la 
patología social de la exclusión contiene dos dimensiones sucesi-
vas. Primero, una íntima, subjetiva, del sufrimiento y el menos-
precio que viven los excluidos -que podemos vincular a la idea de 
la “herida” o del “daño” —antes referida etimológicamente—, en 
que el reconocimiento, de partida, requiere la autovaloración, 
el reconocer los propios miedos, como presupuesto necesario 
para poder valorar, superar el miedo al otro y reconocerlo/la; 
segundo, desde esta dimensión subjetiva, transitar a la intersubje-
tiva, colectiva, política, de la deliberación democrática (Honneth, 
1997, p. 178; y 2011), arraigada en los contextos históricos, sociales 
y culturales. Por ejemplo, en el caso de las identidades de género, 
antes de deliberar políticamente en torno al derecho al matrimo-
nio “igualitario” (de personas del mismo sexo), ha sido necesario 
que esas personas fueran reconocidas en sus identidades diversas 
y primero que todo, que ellos se autovaloraran y superasen los 
prejuicios, para interactuar socialmente desde sus diversidades.

Desde esta descripción, son ejemplos de grupos vulnera-
bles, entre otros,37 las mujeres, los niños y niñas, los ancianos y 
ancianas, la población LGBT, la población carcelaria, las personas 
migrantes, los pueblos indígenas, sus comunidades e integrantes, 
las personas afrodescendientes y, genéricamente, quienes viven 
en situación de pobreza (Morales, 2016, p. 310-311). Además, las 
condiciones de vulnerabilidad de estos grupos pueden sumarse. 
Por ejemplo, las mujeres indígenas presentan, a lo menos, doble 
situación de vulnerabilidad, hasta triple se sostiene en los casos 
que se vincula a pobreza y cuando son niñas indígenas (Fernández 
y Faundes, 2019).

37. Por espacio en esta definición, no podemos ver las características pe-
culiares de cada grupo, al efecto v. BELTRÃO, et al (2014).
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LA EXCLUSIÓN COMO PATOLOGÍA SOCIAL

La exclusión, como patología social, refiere a la desigualdad. Se 
expresa como desigualdad material y política. Material en lo 
inmediato, pero con causas históricas, sociales, políticas y cul-
turales de desmedro, de discriminación y de sometimiento. En 
este sentido, es también política y conlleva una dimensión de 
resistencia que refiere a las luchas por la inclusión democrática 
y la participación en la deliberación pública. En ese sentido, la 
inclusión es un factor de avance democrático, aunque no un punto 
de llegada, porque, al mismo tiempo, en muchos contextos his-
tóricos y sociales de asimetría, el menosprecio, la exclusión, son 
efectos de los procesos de dominación y colonización predomi-
nantes que impiden las dinámicas de inclusión y cohesión social 
(Gandler, 2012, p. 62; Faundes, 2017, p. 315). Con todo, si bien la 
exclusión tiene la potencia de generar más marginalidad; tam-
bién, los procesos de resistencia pueden alterar las relaciones de 
poder potenciando avances democráticos. 

Desde la dimensión política descrita los sectores o grupos 
marginados de la sociedad, aunque son parte de ella, su situación 
de exclusión los instala en una posición de ausencia de poder o 
de limitación relevante de poder, que los margina de los proce-
sos decisorios democráticos —parafraseando a Rancière: suman 
a la cuenta de las partes contadas, pero no tienen participación en 
la cuenta misma de tales partes (RANCIERE, 1996, p. 17). Por esta 
razón, si bien la democracia se suele entender bajo el supuesto de 
la igualdad, como interacción de los iguales, solo constituye un 
“horizonte utópico” (Lechner, 1984). Esto es, la democracia, más 
bien, solo es una búsqueda de la igualdad, determinada por la 
lucha de los desiguales, los excluidos, por tener parte en la delibe-
ración democrática de aquel orden que los ha dejado fuera (Faun-
des, 2015a, p. 85-121). En este sentido, la lucha democrática por la 
inclusión es esencialmente conflictiva, porque busca romper el 
orden social instituido por quienes tienen el poder histórico hege-
mónico en la toma de decisiones. Así, deliberación democrática y 
litigio democrático constituyen una dualidad agonística. Bajo esta 
mirada, la igualdad instituida, en un sentido hegemónico, es la 
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“patología social” constitutiva de la exclusión y las diversas luchas 
sociales intervienen buscando corregir -con mayor o menor éxito 
según el contexto- la facticidad de dicha marginalidad igualitaria. 

Con todo, si bien la perspectiva democrática descrita per-
mite explicar el conflicto democrático consustancial asociado 
al poder, al mismo tiempo, no impide la constante articulación 
institucional o la forma institucional del poder (Ranciere, 1996, 
p. 127-128; Mouffe, 1999, p. 14-15). Entonces, la democracia, así
vista, sí implica la construcción (siempre limitada) del orden, en
que confluyen en la esfera pública aquellos que sustentan el poder
con quienes que estaban fuera del escenario, que no tenían parte,
que “entran” a disputar el proyecto de orden.

De esta forma, un orden es más o menos democrático, si 
supera la “patología social” de la exclusión, en cuanto logra pro-
cesos de progresiva simetría social (Honneth, 1997, p. 117), de 
mayores posibilidades de poder de los que eran excluidos en la 
toma de las decisiones democráticas. El avance democrático (o el 
retroceso), bajo esta lógica, está dado por la mayor (o no) inclu-
sión y participación social de los diversos grupos (vulnerables) e 
identidades colectivas que hasta antes eran excluidos. Entonces, 
referir a la profundización democrática, conduce a un orden de 
consensos y disensos, configurado por la interacción de las luchas 
por tal “exclusión/inclusión”.

En consecuencia, el derecho a la igualdad adquiere su sentido 
esencial, como “justicia mínima”, como derecho fundamental, 
radicado en la dignidad humana, a la decisión de lo público, de 
todos los pueblos, de todas las identidades, de todos los grupos 
excluidos, a reclamar su existencia, a disputar, articular y acordar 
políticamente sus derechos fundamentales, como justificación de 
la legitimidad de las normas que ellos mismos deberán observar 
(Forst, 2014, p. 44-54; Faundes, 2015b, p. 89-90). Asimismo, como 
principio de justicia basal, impone al Estado el deber de asegurar 
efectivamente las condiciones de existencia (políticas, económi-
cas, sociales y normativas) de aquellos -excluidos- que no logran 
romper la vulnerabilidad estructural (Salas y Faundes, 2018).



Glosario de patologías sociales 109Grupos vulnerables, como...

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

En la intervención del Estado, al menos, se visualizan dos aspec-
tos: por una parte, cabe al Estado un deber de actuar frente a las 
causas estructurales de la exclusión (aquellos déficits políticos 
históricos, sociales y culturales, que han determinado la vulnera-
bilidad de los grupos excluidos); por otra, asumiendo las condicio-
nes de inequidad y falta de poder estructural que no son posibles 
de superar, el Estado, conjuntamente, tiene un deber judicial de 
actuación diligente en concreto.

Bajo el primer deber, atendiendo la vulnerabilidad como 
“patología social” arraigada en el desequilibrio político de ciertos 
grupos o sectores de la sociedad, se impone al Estado la obligación 
de establecer nuevas condiciones de equiparación que permitan 
superar la condición de vulnerabilidad-exclusión. Al efecto, más 
allá de las prestaciones asistenciales básicas que el Estado pueda 
asegurar (en el sentido de la pobreza en concreto), debe generar 
las condiciones estructurales mínimas de inclusión democrática. 
Debe adoptar las medidas necesarias para equiparar la capacidad 
de poder, la falta de representación o subrepresentación, respecto 
de la sociedad mayoritaria u otros grupos, como punto estructural 
que ha determinado la exclusión (Morales, 2016, p. 296-298 y 311).

Esta intervención supone avanzar hacia una concepción 
democrática basada, esencialmente, en la igual valoración de 
los sujetos y grupos, no solo en derechos nominalmente, sino en 
su dignidad y posición como actores políticos –en simetría-, con 
la misma potencia de decir y deliberar por sus derechos, supe-
rando los respectivos contextos de exclusión (Faundes, 2019; Salas 
y Faundes, 2018, p. 701). Así, la inclusión de los vulnerables se 
constituye en valor democrático fundamental, como categoría 
ética de la convivencia democrática y nueva matriz política e ins-
titucional que altera los presupuestos estructurales de la vulne-
rabilidad. Esta matriz requiere ser instalada axiológicamente en 
el ordenamiento positivo, como acuerdo fundamental en torno 
a la plena inclusión (Salas, 2003, p. 59-61) que permitirá articular 
los procedimientos y establecer los puentes necesarios para el 
reconocimiento, como diálogo entre grupos, pueblos, sus identi-
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dades y sus culturas (Yrigoyen, 2013), en simetría de poder, como 
nueva condición ética-política-normativa del Estado de Derecho 
Democrático.

Entonces, desde esta perspectiva, podemos decir que el princi-
pio de igualdad debe entenderse en un sentido amplio, evolutivo, 
como el derecho humano radicado en la dignidad fundamental 
de toda persona, grupos y pueblos, a desenvolverse y desarrollar 
su vida conforme todos los aspectos de su identidad personal y 
colectiva, lo que comprende su identidad, marco cultural y las 
formas de vivir y sentir de quienes comparten valores culturales, 
espirituales, religiosos y normas sociales.

ALCANCES DEL DEBER ESTATAL JUDICIAL DE CAUTELA 
EFECTIVA

Bajo la segunda perspectiva, en particular frente a las inequida-
des estructurales subsistentes, en los jueces radica el deber de 
proteger los grupos vulnerables como, quizás, el único espacio 
en que existe la posibilidad de que sus derechos sean, primero 
reconocidos y, luego, respetados en un sentido material.38

Primero, el Estado tiene un deber de actuación diligente en la 
protección de los derechos fundamentales. Ello supone un marco 
de garantías que deben asegurarse efectivamente para limitar las 
posibilidades de disputa o restricción de los derechos a los grupos 
vulnerables por quienes tienen mayores grados de representación 
democrática, interviniendo incluso contra las mayorías, en algún 
momento contingente de la deliberación política.

Segundo, los deberes mínimos del Estado en perspectiva 
judicial radican en la obligación de garantía efectiva en el ase-
guramiento de los derechos fundamentales reconocidos cons-
titucionalmente. Esta actuación judicial supone un imperativo 

38. Sobre el rol de los jueces en la protección de grupos vulnerables, en
Brasil v. MELLO (2020; 2019). En relación con el rol de la Corte IDH en la
protección de Grupos Vulnerables v. MORALES (2016).
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normativo-hermenéutico, de aplicar los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos, en armonía con la legislación 
nacional, para asegurar y garantizar los derechos fundamentales, 
bajo la lógica interpretativa que se ha llamado pro persona. Enton-
ces, los jueces tendrán que adoptar las medidas necesarias para el 
efectivo ejercicio y goce de estos derechos, prefiriendo siempre 
aquella norma o interpretación que asegure de forma más robusta 
y eficaz los derechos humanos sometidos a la protección judicial. 
Asimismo, en el caso de presupuestos normativos de limitación a 
determinados derechos fundamentales, obliga a que las posibles 
restricciones al derecho se interpreten en sentido estricto.

Se trata de una directriz hermenéutica favor debilis, frente a 
situaciones de derechos en eventual conflicto, que exige favorecer 
a quien se halla en situación de inferioridad de condiciones. Ergo, 
en el sentido explicado, el principio pro persona constituye fun-
damento ontológico del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
particularmente de personas y grupos en situación de vulnera-
bilidad (Aguilar y Nogueira, 2016, p. 16).

Tercero, la intervención del Estado frente a la “patología 
social” de la vulnerabilidad (por exclusión) supone un particular 
deber de tutela efectiva (que deviene del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos.39 Es de un deber complejo que comprende 
obligaciones para el Estado y derechos de los particulares frente 
a los jueces, con múltiples alcances, entre otros: el derecho pleno 
de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y el derecho a 
la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, más 
el derecho a la efectividad en el cumplimiento de la sentencia 
(García Inela, et al, 2014).

En consecuencia, el deber de actuación diligente supera la 
mera exigibilidad y declaración judicial, para alcanzar una amplia 
potencialidad de realización de los derechos fundamentales. Esto 
es, no se trata solo del derecho de acceso a la justicia para reclamar 

39. v. artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos;
Resolución 60/147 de la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.
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al Estado determinadas acciones o prestaciones, si basta con el 
reconocimiento nominal en los fallos. Sino que es un mandato al 
Estado de proactividad en la protección y eficacia de los derechos 
reconocidos. Los jueces en particular tienen, así, un deber de 
actuación que implica cumplir con los preceptos constituciona-
les mediante su concreción por vía hermenéutica, en que están 
obligados a adoptar medidas eficaces para el amparo del derecho. 
Incluso gozan de flexibilidad o creatividad en la construcción de 
la forma de cumplimiento que favorezca de mejor manera dicha 
efectividad (De Oliveira, 2009: 192). 

En concreto, este mandato exige al órgano jurisdiccional del 
Estado, no solo resolver sobre la pretensión reclamada de manera 
ajustada a la ley, conforme el mérito del caso, en tiempo razo-
nable, de manera adecuada y proporcional. Sino que se le exige 
que el derecho fundamental en disputa o riesgo sea amparado en 
concreto por la decisión y se logre realizar efectivamente en un 
sentido material. Entonces, corresponde a una efectividad que 
permita obtener una decisión del juez que, alejándose de las barre-
ras formales, se centre en la finalidad pretendida por el derecho 
(De Oliveira, 2009, p. 193-195): que la tutela judicial se adapte a la 
naturaleza de la afectación, proteja el derecho o bien otorgue una 
reparación concreta, adecuada y proporcional.

Finalmente, recapitulando, hemos definido la vulnerabilidad 
como una consecuencia de la patología social de la exclusión, 
de origen histórico, social y cultural, y cuyas consecuencias son 
de índole política, porque les impide a grupos o sectores de la 
sociedad participar de la deliberación sobre las normas que ellos 
mismos deberán acatar. Todo lo cual, a su vez, limita la progre-
sión democrática. Pero también se estableció que esta patología 
exige una intervención del Estado en dos aspectos: (i) tanto, en las 
acciones dirigidas a la equiparación de las condiciones estructu-
rales que determinan la exclusión; (ii) como, un deber proactivo 
y cautelar, judicial, del Estado, dirigido a lograr —como mínimo 
democrático— el aseguramiento efectivo de los derechos funda-
mentales, de quienes no tienen voz ni capacidad de poder frente 
a la sociedad mayoritaria u otros grupos.
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