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La aparición de este ensayo de Éric Pommier, académico de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y miembro asociado de los Archivos Husserl 

de París, constituye una excelente ocasión para reflexionar sobre el estado 

de la filosofía ambiental. Su publicación, consistente en su traducción al 

español de la obra aparecida originalmente en francés (La démocratie 

environnementale. Préserver notre part de nature), viene a sumarse en Chile 

a la reciente reflexión filosófica de Sara Larraín (2021) sobre cómo actuar 

en defensa de la perseveración de la vida. 

De la obra se podría decir que arranca allí donde la reflexión de Hans 

Jonas se detiene, esto es, en precisar una forma de lo político frente al 

desafío ambiental.  En efecto, el texto opta por una forma de gobierno, la 

democracia, y busca concretamente indicar en qué sentido es posible 

conceptualizar la democracia como extensión de una ética de la 

responsabilidad ambiental. Uno de los escollos a salvar de un punto de vista 
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democrático es precisamente la falta de representación política de la 

diversidad de los seres vivos y de las generaciones futuras. Por otro lado, 

este ensayo se posiciona frente a una hipótesis autoritaria que la ética de 

la responsabilidad pueda imponer, argumentando la necesidad preservar 

las libertades democráticas de las actuales generaciones frente a la 

imposición de restricciones. Para ello, Pommier argumenta cómo la 

responsabilidad con las futuras generaciones forma parte de nuestra propia 

humanidad, lo que incluye el deber de mantener la “libertad de proyecto” 

que nos hace propiamente humano. Es decir, preservar el espacio de 

decisión que la política comporta. Ello se traduce en la siguiente proposición 

democrática: asegurar que se transmitan a las nuevas generaciones las 

condiciones para que la expresión libre de opiniones y su poder de toma de 

decisión sea posible.   

En relación con los seres vivos, Pommier señala que no es necesario 

convertirlos en sujetos de derecho, sino de reconocerles que son seres que 

requieren de nuestra responsabilidad en virtud de su valor intrínseco (un 

argumento contradictorio a doble propósito:  tanto en la forma como se 

entiende el valor, como en la fuerza que se pretende imprimir a la idea de 

responsabilidad frente a un sujeto pasivo sin condición de sujeto de 

derecho). Con todo, para Pommier, ello involucra reconocer el carácter 

relacional de la humanidad con los seres que la rodean, lo que pasa por 

tomar en consideración la inscripción vital del ser humano para realizar su 

vocación política (en una suerte de “fenomenologización” de las tesis de 

Bruno Latour). 

La segunda proposición que surge del libro consiste en insistir en la 

dimensión deliberativa de lo político. Esta deliberación lleva a unir el plano 

ético con el plano político. Dicho de otro modo, la deliberación es la vía para 

encontrar los medios allí donde la ética ambiental señala los fines. Con todo, 

frente a las filosofías pragmatistas de la deliberación como la de Apel (y 

podríamos agregar Habermas), Pommier propone un anclaje ontológico de 

esta deliberación.  Este presupuesto ontológico supone la inscripción del 

sujeto político en el mundo como viviente al momento de deliberar. Para 

ello, Pommier practica un retorno a Jonas, que se enriquece en una 

discusión crítica con Leopold, Callicott y Rolston hasta consolidarse con la 

filosofía ambiental de Arne Naess.  
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La tercera proposición de esta propuesta de democracia ambiental es 

que su carácter deliberativo debe estar animado por un universal concreto 

que tome en cuenta las diferencias en la manera de habitar el medio 

ambiente. Ello implica no solo una aproximación intersubjetiva, sino una 

aproximación que tome en cuenta los distintos contextos locales con sus 

particularidades en la aproximación de lo global, aproximación que 

Pommier incluso califica de intercultural. Este nexo con lo global implica 

que el principio de responsabilidad comprende el conjunto de la comunidad 

mundial como comunidad de responsabilidad con las futuras generaciones 

y la preservación de la vida en general. Se trata entonces de una premisa 

cosmopolita de la democracia. 

Frente a filosofías ambientales que ponen su centro de preocupación 

en la división social del trabajo o las formas de producción, el presente 

ensayo sigue a Arendt al identificar en la vida política el hecho que los 

hombres sean capaces de actuar de manera concertada. Pero en ella, 

adicionalmente, esta democracia ambiental busca revelar cómo la manera 

de habitar el mundo debe servir de nexo entre una ética ambiental y el 

ciudadano legislador. Como señala el autor, la concepción política que se 

comienza a trazar no hace más que reflejar una cierta forma de 

representarse la existencia y, por esta vía, de asumir la condición natural 

de la humanidad.  Ella consistiría en un tejido relacional que vincula a cada 

uno de nosotros a un medioambiente concreto y, por extensión, al conjunto 

de la vida en la Tierra. Ese tejido ontológico nos inscribe a su vez en un 

tejido deontológico de responsabilidades que incluyen una responsabilidad 

general por el conjunto de la vida en el planeta. En este supuesto, la Tierra 

no es un planeta ni un tema científico. Más bien, como señala la 

fenomenología, es nuestro suelo. Y, más precisamente, el suelo de los seres 

vivos que hacen de ella precisamente una biosfera. Es el lugar de la vida y, 

en un sentido específico, ella también es vida. La ética ontológica de la 

responsabilidad, por la que se inclina el autor, no hace más que recordar 

esta vulnerabilidad común de nuestra finitud y aquella de la Tierra. Lo que 

implica que la democracia ambiental es una puesta en actos por parte de 

la sociedad ―que es la humanidad― de una ética de la finitud radical. 

 Si bien el texto de Éric Pommier debe ser saludado tanto por su 

discusión refrescante con la tradición de la filosofía ambiental como por el 

carácter original de su propuesta que amerita, sin dudas, una lectura 

detenida, cabe por nuestra parte anunciar algunas dudas que el texto nos 
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deja. De partida, el texto gira permanente en torno a la necesidad ética y 

política de actuar frente a la crisis ambiental, pero en ningún lugar elabora 

una teoría de la acción que la cuestión ambiental exige. Si hay problemas 

que la ética ambiental comporta en Pommier, en su conjunto la “acción” no 

es objeto de elaboración. Por otra parte, el autor le asigna un lugar mayor 

a la deliberación en su modelo de democracia ambiental, pero no dedica 

palabra alguna a una reflexión sobre el lenguaje. Cuestión importante, pues 

el giro ontológico que propone de la deliberación necesariamente conlleva 

un giro del problema del lenguaje. Además, si le asigna una importancia 

decisiva a lo político frente al desafío ambiental, entonces ello supone 

también hacerse cargo del problema del poder o al menos inscribirse en una 

teoría del poder que lo político necesariamente comporta. Sin embargo, el 

poder como problema filosófico no es tematizado. Si bien el materialismo es 

abordado a propósito de la crítica ecológica del capitalismo, la lectura crítica 

que el autor realiza del marxismo es demasiado convencional y no se hace 

cargo de una serie de reelaboraciones posteriores que el postmarxismo ha 

hecho a propósito de la cuestión ambiental, rebajando el problema de la 

explotación económica y de la acumulación capitalista a una posición 

secundaria frente a la cuestión política, lo que por cierto es discutible. Con 

todo, la aparición de La democracia ambiental. Preservar nuestra parte de la 

naturaleza constituye un acontecimiento filosófico que debe concentrar 

nuestro mayor interés y atención en tiempos en que la crisis ecológica, como 

advierte Michel Lowy, es un tren suicida que lleva a la humanidad con una 

rapidez creciente hacia el abismo.  
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