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Introducción 
Como una asociación económica, política y social, el BRICS (Brasil, Rusia, India, China 

y Sudáfrica) representa actualmente 41% de la población y 31,5% del Producto Interior 

Bruto (PIB) global frente, por ejemplo, al 30,7% del  G7 (BRICS, 2023a). Debido a la 

enorme y creciente demanda de recursos y energía, en los últimos años el grupo ha 

reforzado la cooperación pragmática en distintos temas como la gobernanza energética, 

la seguridad alimentaria, la financiación para el desarrollo sostenible, la industrialización 

y el crecimiento económico de países del Sur global. El BRICS también se destaca por 

su posicionamiento crítico al dominio de los países occidentales en las instituciones 

internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), proponiendo reformas estructurales en estos mecanismos 

multilaterales para garantizar mayor participación de países en desarrollo en la 

gobernanza global. 

Cuando Jim O’Neill acuñó en 2001 el acrónimo BRIC (Brasil, Rusia, India y China), en 

su artículo “Building Better Economic BRICS”, no lo hizo previendo una coalición de 

países cómo la que está conformada hoy, sino para resaltar el evidente progreso que 

estas economías estaban alcanzando. Para él este artículo fue el primer intento de 

hablar de grandes economías no agrupadas con tasas de crecimiento económico muy 

rápidas y con la particularidad de ser parte de la periferia de las instituciones de toma 

de decisión económicas mundiales. La grandeza de estas economías incluía 

características como el tamaño del territorio y de la población (O’Neill, 2021). 

La segunda década de este siglo ha contrastado bastante con la primera     y para O’Neill, 

en general, los resultados son mejores que los escenarios previstos en 2001. El “padre 

                                                
* Trabajo realizado en el marco de la Maestría en Integración Latinoamericana en el Seminario 
“Influencia de factores geopolíticos y geoeconómicos globales en el regionalismo 
latinoamericano. Brasil-Rusia-India-China (BRIC): Cooperación y conflicto en política exterior y 
en agendas específicas” a cargo de la profesora Rita Giacalone del Instituto de Integración 
Latinoamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Universidad Nacional de la Plata. 
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intelectual del BRICS” considera que, aunque la India ha decepcionado notablemente 

en los últimos años, se está desarrollando como había previsto; pero Brasil y Rusia, sin 

embargo, tuvieron resultados económicos entre 2010 y 2020 muy decepcionantes, 

como consecuencia de ser demasiado dependientes de las materias primas. Destaca la 

fortaleza de la economía china, el país económicamente más fuerte e influyente del 

grupo, y sugiere que está alcanzando plenamente su potencial. O’Neill hace críticas a 

la inclusión de Sudáfrica al grupo a partir de 2011 ya que el país no reúne las 

características de gran territorio y población como los demás (O’Neill, 2021). 

El carácter heterogéneo de los países miembros de BRICS no está solamente en los 

aspectos económicos y en la influencia política internacional o regional que cada uno 

aporta, sino también en los sistemas políticos y sociales internos. El grupo cuenta tanto 

con países que tienen sistemas políticos democráticos como autoritarios, lo que generan 

muchas controversias e interrogantes sobre el abordaje de temas como derechos 

humanos y democracia en la arena internacional. Estas cuestiones se han hecho aún 

más latentes después la XV Cúpula de los BRICS que ocurrió entre 22 y 24 de agosto 

de 2023 en Johanesburgo, oportunidad en que se anunció la ampliación del grupo y la 

inclusión de Irán, Arabia Saudí, Egipto, Argentina, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos a 

partir de enero de 2024 (BRICS, 2023b). 

En este sentido, el presente artículo tiene el objetivo de reflexionar sobre cómo el BRICS 

aborda el tema de los derechos humanos, y cuáles las relaciones hechas con el Derecho 

al Desarrollo fuertemente defendido por el grupo en sus Declaraciones Oficiales y en 

los discursos en los foros internacionales. Para ello la primera sección muestra un 

resumen sobre el sistema de gobierno interno y la situación actual de los derechos 

humanos en los países miembros; la segunda sección presenta los principales 

instrumentos del actual Régimen Internacional de los Derechos Humanos en el ámbito 

de las Naciones Unidas; la última, trae las reflexiones sobre el derecho al desarrollo y 

los objetivos del BRICS sobre el tema en el escenario internacional. Se trata de un 

estudio bibliográfico documental con un enfoque de relaciones internacionales sobre 

regímenes y acuerdos internacionales. 

Se concluye que el BRICS plantea en el juego internacional nuevas interpretaciones de 

la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, a modo de instrumentalizar la agenda de 

los derechos de forma que converja con sus intereses económicos y políticos en el 

escenario internacional. 
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I. La organización política interna y los derechos humanos en los BRICS 

A pesar de ser una República Federal Semipresidencialista, Rusia  vive hace años 

lo que los especialistas llaman como “putinismo”, término utilizado para caracterizar la 

manera nacionalista y autoritaria del gobierno del actual presidente Vladimir Putin 

desde 1999 (Juaristi, 2018). Aunque presume ser democrática en su Constitución y de 

formar parte de una economía de libre mercado, la mayoría de las instituciones políticas 

y poderes financieros del país están dirigidos por individuos con carrera militar o que 

han formado parte de los servicios de seguridad rusos, lo que crea un amplio círculo 

cerrado entre sus políticos (Kinsman, 2013). 

El Estado ruso ha sido denunciado desde hace años ante las organizaciones 

internacionales por violaciones masivas de los derechos humanos. Con la invasión de 

Ucrania en 2022, la situación empeoró aún más. La mayoría de los Estados miembros 

de la Asamblea General de la ONU denunciaron la agresión rusa contra Ucrania al 

Consejo de Derechos Humanos, incluyendo crímenes de guerra y contra la humanidad 

(OHCHR, 2022). En su conducción de la guerra en Ucrania, las fuerzas rusas han 

llevado a cabo bombardeos indiscriminados en zonas civiles, torturas, detenciones 

arbitrarias, desapariciones forzadas, traslados forzosos de civiles a otros territorios 

ucranianos ocupados o a Rusia, y ejecuciones extrajudiciales de civiles en zonas 

bajo ocupación rusa (Human Rights Watch, 2023). En este contexto, el Tribunal Penal 

Internacional emitió una orden de detención contra Putin por la deportación ilegal de 

niños ucranios durante el conflicto bélico, por lo que el presidente ruso no ha participado 

personalmente en la última cumbre de los BRICS en Sudáfrica (Naciones Unidas, 2023). 

El sistema político actual de China tiene como presidente y líder del Partido Comunista 

de China (PCCh) a Xi Jinping, quien ha estado en el poder desde marzo de 2013. El 

presidente y vicepresidente son elegidos indirectamente por la Asamblea Popular 

Nacional por un periodo de cinco años; mientras que el cargo del primer ministro es 

elegido por el presidente y aprobado por la Asamblea. A través de una enmienda 

constitucional, se aprobó en 2018 la eliminación del límite de dos mandatos consecutivos 

para presidente en el país. Así, Xin Jinping reelegido en 2018, inició su tercer mandato 

en 2023 (Instituto de Estudios de la China Contemporánea, 2023). De acuerdo al artículo 

1° de su Constitución, la República Popular China se autodenomina “un Estado 

socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la 

alianza obrero-campesina”. El PCCh sigue desempeñando un papel central y dominante 

en la política, la economía y la sociedad china. El gobierno central controla los gobiernos 
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locales en todos los niveles, así como el Ejército Popular de Liberación China (China, 

1982). 

Sobre la situación de los derechos humanos en el país, en 2022 el gobierno chino 

rechazó un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) en el que se documentaban posibles crímenes de lesa 

humanidad contra los uigures y otros grupos étnicos minoritarios musulmanes de 

Xinjiang, donde miles de hombres y mujeres habían sido detenidos arbitrariamente, al 

tiempo que imponía una censura cada vez más generalizada y sofisticada en el país 

(ACNUDH, 2022). Otras acusaciones fueron hechas por organizaciones civiles 

internacionales frente el control estatal sobre la religión, la detención y represión de 

defensores de los derechos humanos; encarcelamiento de personas con 

discapacidades psicosociales; así como denuncias de las prácticas laborales de 

empresas chinas en países africanos revelando violaciones generalizadas de los 

derechos laborales, como impago de salarios, violencia física, despido instantáneo en 

caso de lesión o enfermedad y falta de seguridad en el lugar de trabajo (Human Rights 

Watch, 2023). 

La India tiene un sistema de gobierno democrático desde su independencia en 1947 

pero el país mantiene históricamente divisiones religiosas, étnicas y regionales. El 

Presidente de la India es el Jefe del Estado, mientras que el Primer Ministro es el Jefe 

del Gobierno y ejerce su cargo con el apoyo del Consejo de Ministros formando el 

Gabinete Ministerial (Ladmann, 2006). En mayo de 2014 Narendra Modi, perteneciente 

al Bharatiya Janata Party (BJP), ganó las elecciones nacionales convirtiéndose en el 

nuevo Primer Ministro. Su gobierno continuó con la discriminación y estigmatización 

sistemáticas de las minorías religiosas y otros grupos, especialmente de los 

musulmanes (Giaccaglia, 2016). 

Los partidarios del BJP han cometido cada vez más ataques violentos contra grupos 

específicos. La ideología mayoritaria hindú del gobierno se reflejó en la parcialidad de 

las instituciones, incluido el sistema de justicia y autoridades constitucionales como la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Expertos y detractores del gobierno dicen 

que el poder judicial es cada vez menos independiente; la libertad de prensa y de 

expresión se ve cada vez más comprometida; las minorías religiosas enfrentan un 

fuerte hostigamiento de nacionalistas hindúes; y las manifestaciones generalmente 

pacíficas se ven obstaculizadas por restricciones a la internet y la detención de 
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dirigentes (Human Rights Watch, 2023). 

La República de Sudáfrica es una democracia parlamentaria multipartidista. El 

Presidente (Jefe de Estado y de Gobierno) es elegido indirectamente por la Asamblea 

Nacional cada cinco años, con derecho a una  reelección (Marrero, 2012). Respaldado 

en la legitimidad de su liderazgo en la lucha contra el contra el régimen del apartheid, el 

partido Congreso Nacional Africano (ANC) ha ganado todas las elecciones desde la 

democratización del país. Cyril Ramaphosa, el actual presidente, fue elegido en febrero 

de 2018 tras la dimisión de su predecesor, Jacob Zuma, por acusaciones de corrupción. 

Ramaphosa participó activamente en las negociaciones para poner fin al apartheid y 

desempeñó un papel importante en la redacción de la constitución sudafricana que se 

redactó tras el fin del régimen segregacionista (Veiga y Costa, 2023). 

Reportes de la Human Rights Watch (2023) apuntan a que Sudáfrica luchó por hacer 

realidad los derechos económicos y sociales, debido al aumento de la desigualdad y el 

desempleo, exacerbados por la pandemia de Covid-19 y la corrupción. Pero los 

esfuerzos del gobierno por frenar la violencia aún no han producido mejoras tangibles 

en la protección de los inmigrantes, las mujeres, niñas y niños y los miembros de la 

comunidad LGBT+ que siguen sufriendo abusos, asesinatos, agresiones y acoso. 

La República Federativa del Brasil es presidencialista y se conforma 

administrativamente en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judiciario. El Presidente de 

la República es elegido por sufragio universal para un periodo de    4 años con posibilidad 

de reelección una sola vez (Mettenheim, 2001). El actual  presidente, Luis Inácio Lula da 

Silva, ganó las elecciones presidenciales de octubre de 2022 en un momento crítico 

para la democracia brasileña. A lo largo de su mandato, el ex presidente Jair Bolsonaro 

acosó e insultó a jueces del Tribunal Supremo, a periodistas y estimuló una ola de 

violencia política en el país a través de noticias no probadas sobre fraudes en el sistema 

electoral (Human Rights Watch, 2023). 

Brasil también enfrenta distintas acusaciones a los organismos internacionales sobre 

violaciones de derechos humanos, especialmente contra la población negra, indígena 

y contra líderes comunitarios. El país tiene una de las mayores poblaciones 

encarceladas del mundo, superando la capacidad de las prisiones que tienen 

condiciones inhumanas; las tasas de homicidio y femicidio son muy altas, principalmente 

de personas negras y de las periferias; aunque algunos homicidios policiales se 
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producen en defensa propia, muchos son consecuencia del uso ilegal de la fuerza. En 

Brasil los abusos policiales contribuyen a un ciclo de violencia que socava la seguridad 

pública y pone en peligro la vida de civiles y policías por igual (Human Rights Watch, 

2023). 

En general, aunque pocos países en el mundo tienen un historial de protección a los 

derechos humanos impecable, la magnitud y el alcance de las violaciones cometidas 

especialmente por China, Rusia e India son asombrosos. De hecho, el BRICS propaga 

en sus declaraciones oficiales que promueve y fomenta el diálogo y la cooperación sobre 

la base de la igualdad y el respeto mutuo de los derechos humanos, tanto en el seno 

del BRICS como en los foros multilaterales, pero internamente todos han cometido 

crímenes como genocidio, crímenes de guerra contra la humanidad y otras violaciones 

masivas de derechos humanos. 

Sin embargo, la observancia de los derechos humanos se ha convertido en un criterio 

estándar de admisión en muchas organizaciones y grupos internacionales, con objetivos 

diversos, inclusos comerciales. El BRICS, en especial después del ingreso de Sudáfrica, 

he reforzado la necesidad del “derecho al desarrollo” de manera justa y equitativa, en 

pie de igualdad y con el mismo énfasis que los demás derechos humanos (BRICS, 2023). 

Algunas reflexiones son posibles sobre los intereses del grupo en el tema del derecho al 

desarrollo y sobre el abordaje que hacen sobre el actual régimen internacional de los 

derechos humanos. 

II. El régimen internacional de los derechos humanos 

El concepto de "regímenes internacionales" se basa en corrientes teóricas que pueden 

ofrecer múltiples definiciones, dependiendo de sus perspectivas. John Ruggie fue el 

primero en introducir el concepto de regímenes en los estudios de relaciones 

internacionales, en su artículo titulado "International Responses to Technology: 

Concepts and Trends", publicado en 1975 en la revista International Organization. Pero 

la definición más destacada en este campo de estudio la da Stephen Krasner (1982): 

Los regímenes pueden definirse como los principios, normas y reglas implícitos 

o explícitos y procedimientos de toma de decisiones en un ámbito determinado 

de las relaciones internacionales en torno a los cuales convergen las 

expectativas de los actores convergen. Los principios son creencias en hechos, 

causas y cuestiones morales. Las normas son estándares de comportamiento 
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definidos en términos de derechos y obligaciones. Las reglas son prescripciones 

generales o proscripciones específicas para la acción. Los procedimientos de 

toma de decisiones son prácticas predominantes para tomar y llevar a cabo la 

decisión colectiva  (p. 185). 

Donnely (1986) subraya la gran influencia del atractivo ideológico y normativo de los 

valores y directrices en el mundo de posguerra. A diferencia de otros regímenes 

internacionales, los regímenes de derechos humanos no se centran en la política 

exterior. Su modus operandi se basa generalmente en la supervisión sistemática de la 

aplicación práctica de las normas de derechos humanos en el ámbito interno de los 

Estados. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo ante la proliferación de refugiados 

y apátridas, aparecen los primeros indicios de la afirmación de que la "sociedad 

internacional" tiene una responsabilidad en la vida y la protección de los derechos 

humanos del individuo, independientemente de su Estado (REIS, 2006, pp. 33-42). En 

términos generales, la firma de la carta fundacional de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en 1945 del Tribunal de Nuremberg (1945-1946) y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948), se consideran hitos fundamentales del 

derecho internacional de los derechos humanos. Según Reis (2006), la promoción de 

un régimen internacional en este periodo fue, sobre todo, una respuesta a los que 

estaban horrorizados por las revelaciones sobre las atrocidades cometidas por los 

países del Eje durante el conflicto. 

Los regímenes internacionales de derechos humanos surgidos en posguerra se han 

diversificado debido a la complejidad de los retos sociopolíticos a los que se enfrenta la 

comunidad internacional. Según Muñoz (2017), la forma más habitual de desagregar y 

reagrupar el complejo régimen internacional de derechos humanos es en torno a las 

organizaciones internacionales (OI), en las que se inserta el conjunto concreto de 

normas y órganos existentes. Las agencias e instancias especializadas de la ONU son 

ejemplos claros en el proceso de desarrollo normativo e institucional de los derechos 

humanos en el sistema internacional. 

Las críticas del BRICS al dominio político, económico e ideológico de los países 

occidentales también atraviesan las instituciones de derechos humanos. El grupo 

plantea que para que los Estados protejan, respeten y cumplan sus obligaciones en 
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materia de derechos humanos es necesario que dicha agenda “no se politice” y dedique 

mayor atención al tema del Derecho al Desarrollo, por estar estrechamente relacionado 

a los intereses del grupo sobre la arquitectura financiera y económica del sistema 

internacional. 

El grupo establece interconexiones entre los derechos humanos, el derecho 

medioambiental, energético y el derecho económico sobre la base del principio de las 

responsabilidades comunes pero diferenciadas, con el trato preferente a los países en 

desarrollo. Sus miembros, especialmente China, ha ocupado un rol de destaque en los 

debates del desarrollo sostenible, transferencia tecnológica y transición energética hacia 

una economía con bajas emisiones de carbono, sobre todo como estrategia para 

aumentar su influencia en la gobernanza energética mundial. 

El "derecho al desarrollo" se encuentra en la piedra angular de uno de los debates más 

controvertidos del discurso sobre los derechos humanos. El tema es objeto de duras 

críticas por parte de académicos, políticos y gobiernos, principalmente de Estados 

Unidos y Occidente, sobre la validez y definición de los principios que enuncia, haciendo 

que fuera olvidado durante años; pero el tema se ha reinsertado en los debates 

internacionales actuales a partir del BRICS. Es notable que la actuación del BRICS 

representa un cambio sustancial en el escenario político y económico internacional que 

plantea nuevas interpretaciones de las relaciones internacionales incluso en el régimen 

de los derechos humanos. 

III. El Derecho al Desarrollo 

Establecido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (sigla en inglés DRD) de 

1986, y reafirmado en la Declaración y Programa de Acción de Viena en 1993, el 

derecho al desarrollo hace hincapié en los derechos individuales y colectivos, así como 

el derecho de los pueblos a la libre determinación de su propio modelo de desarrollo y 

de la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. La DRD insiste en 

la cooperación internacional entre los países para lograr un orden mundial justo que 

garantice a todo ser humano y todos los pueblos el derecho de participar del desarrollo 

económico, social, cultural y político (OHCHR, 1986; OHCHR, 1993). 

Rivers (2015) destaca que, aunque adoptada por las Naciones Unidas con el voto a 

favor de 146 países miembros, la aprobación de la DRD sufrió resistencia por parte de 

Estados Unidos, el único país que votó en contra, y con la abstención de otros países 
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occidentales como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Islandia, Israel, Japón, Suecia y el 

Reino Unido. Sin embargo, se sostiene que se ha alcanzado un consenso, al menos 

políticamente, en relación al tema, sobre todo por la aprobación unánime de la 

Declaración de Viena en 1993, instrumento que refuerza las disposiciones sobre el 

derecho al desarrollo de la DRD: 

Art 10. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el derecho al 

desarrollo, tal y como se establece en la Declaración sobre el Derecho al 

Desarrollo, como un derecho universal e inalienable y parte integrante de los 

derechos humanos fundamentales (OHCHR, 1993, p. 6). 

Estos instrumentos del Derecho Internacional responden a la preocupación, 

principalmente de los países del Sur global, por la existencia de graves obstáculos a la 

garantía del derecho al desarrollo. Declaran que este es un derecho humano 

fundamental e inalienable que aspira a la mejora constante del bienestar de toda la 

población y de todos los individuos en un orden social e internacional en el que puedan 

realizarse plenamente los derechos y libertades proclamados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

La DRD establece que los Estados tienen el deber de cooperar entre sí para garantizar 

el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Deben promover un nuevo orden 

económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés 

mutuo y la cooperación entre todos los Estados, así como fomentar el respeto hacia los 

derechos humanos (OHCHR, 1986). 

A pesar de la constante referencia a los compromisos multilaterales de protección a los 

derechos humanos, haciendo referencias incluso a la Carta de la ONU y la DUDH, los 

países de BRICS plantean en el juego internacional interpretaciones de la DRD como el 

“derecho de desarrollo del Estado” sobre el individuo, alejándose de los principales 

objetivos la propia Declaración y del régimen actual de los derechos humanos: 

Art. 2 - La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el 

participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo. Los Estados tienen 

la responsabilidad primordial de crear condiciones nacionales e internacionales 

favorables a la realización del derecho al desarrollo. (OHCHR, 1986). 

El abordaje del BRICS politiza e instrumentaliza el derecho al desarrollo como un 
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derecho enfocado en los Estados para facilitar la cooperación interestatal y contribuir a 

importantes cambios en la orden mundial. El grupo utiliza el lenguaje de los derechos 

humanos para cuestionar los mecanismos y el discurso existentes en torno a las normas 

internacionales y ofrecer una alternativa. Considera que deben tenerse en cuenta las 

diversas circunstancias o posiciones de cada país, para que estas normas sean 

aplicadas de forma adecuada, especialmente en el caso de los países en desarrollo; y 

con frecuencia cuestionan a los Estados desarrollados por vulnerar estos derechos y no 

tener las mismas repercusiones (Rivers, 2015). 

Además, el grupo no concede gran importancia a los derechos humanos con especial 

atención al individuo, porque esto puede exponer a los Estados miembros a las críticas 

sobre las sistemáticas violaciones generadas por ellos mismos, haciendo que esto no 

sea un discurso interesante en la “mesa” de negociaciones. Centrar sus acciones en la 

cooperación interestatal permite al BRICS utilizar la agenda de los derechos humanos, 

especialmente el derecho al desarrollo, como forma de reforzar sus objetivos de reformar 

el sistema económico internacional, cuyas las estructuras actuales crean obstáculos a 

la concretización de dicho derecho a todas las naciones. 

China desempeña un papel muy importante en este proceso por ser el líder 

autoproclamado entre los Estados en desarrollo. Esta posición de guía y orientación 

resulta especialmente importante en el seno del BRICS y sus deseos de transformar el 

sistema internacional, pero también subraya las divergencias de discursos ante el 

Occidente: mientras que China afirma que el derecho al desarrollo es un derecho 

humano fundamental e inalienable, Estados Unidos cree firmemente que los Estados no 

tienen ninguna obligación de proporcionar garantías para la aplicación de un supuesto 

"derecho al desarrollo” (Rivers, 2015). 

Respecto a ello, es evidente que la instrumentalización de la agenda de derechos 

humanos con fines políticos y económicos no es sólo una acción del BRICS, sino que 

es utilizada principalmente por Estados Unidos y otros países occidentales. 

Conclusión 
El artículo se propuso reflexionar sobre el abordaje del BRICS frente a los derechos 

humanos y su relación con el Derecho al Desarrollo manifestada en sus Declaraciones 

Oficiales y discursos en la arena internacional. De acuerdo con dichas reflexiones, es 

posible inferir que se elige preservar y reformar las estructuras multilaterales existentes, 
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en lugar de promover cambios radicales, tanto en las instituciones económicas y política, 

como en los temas sociales y de derechos humanos. Es decir, el BRICS sigue teniendo 

la ONU como centro del multilateralismo global pero aboga por cambios estructurales 

en sus instituciones para garantizar mayor participación y protagonismo de los países 

emergentes en la toma de decisiones. 

En el ámbito del régimen actual de los derechos humanos, el grupo centra su discurso 

en las articulaciones y cooperación entre los Estados sobre el tema y no en el individuo, 

como se establece en los principales instrumentos del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Se trata de una estrategia para desviar la atención a las críticas y 

la responsabilización por las violaciones cometidas contra sus propios ciudadanos o 

grupos específicos. 

Además, el BRICS plantea en el juego internacional nuevas interpretaciones de la 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, de manera a instrumentalizar la agenda de 

los derechos de forma que converja con sus intereses económicos y políticos en el 

escenario internacional. Esto ha contribuido a que el tema vuelva a las discusiones 

multilaterales, pero suscita advertencias sobre el enfoque utilizado por el grupo. Cabe 

concluir que el BRICS no está proponiendo cambios estructurales en el régimen 

actual de derechos humanos, si no que utiliza las estructuras ya existentes para 

maniobras y   discursos políticos favorables a sus intereses. 
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