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Te da mos las gra cias por ad qui rir es te EBOOK

Vi si ta Pla ne ta de li bros.com y des cu bre una nue va for ma

de dis fru tar de la lec tu ra

¡Re gís tra te y ac ce de a con te ni dos ex clu si vos!
Pr óxi mos lan za mien tos

Clubs de lec tu ra con au to res
Con cur sos y pro mo cio nes

Áreas te má ti cas
Pre sen ta cio nes de li bros

No ti cias des ta ca das

Com par te tu opi nión en la fi cha del li bro
y en nues tras re des so cia les:

Ex plo ra   Des cu bre   Com par te
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Pa ra Re bec ca, Jo na than, Ben ja min, Sa rah, Nils, Tim y Dries,

con la es pe ran za de que es te li bro con tri bu ya a ha cer más
jus to

el mun do en el que vi vi rán.
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PRO PUES TAS DE IZ QUIER DA
EN TIEM PO DE TRI BU LA CIO NES

No es ver dad que en 1972, cuan do Nixon le pre gun tó
a Zhou En lai su opi nión so bre la Re vo lu ción Fran ce sa, el lí- 
der chino con tes ta ra que to da vía era de ma sia do pron to pa- 
ra va lo rar la. Se gún pa re ce, se en ten die ron mal. Zhou En lai
cre yó que le pre gun ta ban por Ma yo del 68 y, sin sa ber qué
de cir, se salió por pe te ne ras. Una pe na. Por que, tam bién
es ta vez, se es cri bía rec to con los ren glo nes tor ci dos: la res- 
pues ta, ina pro pia da pa ra la so bre di men sio na da re vuel ta es- 
tu dian til, re sul ta ba más que ajus ta da pa ra re fe rir se a los
acon te ci mien tos que con sa gra ron pa ra la ci vi li za ción a
aquel ve rano de 1789. La his to ria po lí ti ca de los dos úl ti- 
mos si glos, y, por lo que pa re ce, la que va mos a tran si tar en
los tiem pos más in me dia tos no se en tien den sino co mo una
lu cha por con cre tar ins ti tu cio nal men te el fa mo so le ma acu- 
ña do por los re vo lu cio na rios pa ri si nos.

Por el le ma en su ver sión ex ten di da, el de los mo men- 
tos de ma yor fer vor de mo crá ti co, el mis mo que fi gu ra rá en
la tum ba de Ma rat: «Uni té, In di vi si bi li té de la Re pu bli que,
Li ber té, Éga li té, Fra ter ni té». Com ple to e in di vi si ble, in clui da
la ol vi da da ape la ción a la uni dad, por que, cuan do es tá ase- 
gu ra da la li ber tad, na die es más que na die en sus de re chos
y hay com pro mi so com par ti do con prin ci pios de jus ti cia, no
ca be ame na zar con mar char se con lo que es co mún, de to- 
dos, el te rri to rio po lí ti co por que no nos gus tan las de ci sio- 
nes que he mos acep ta do de mo crá ti ca men te Por eso, el 10
de ma yo de 1793 la Con ven ción pro cla ma rá «l’uni té et l’in- 
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di vi si bi li té de la Répu bli que». So bre ese pie se sos tie ne, co- 
mo se ve rá, la jus ti cia dis tri bu ti va y, tam bién, la de fen sa de
una dis tri bu ción que es con di ción de la li ber tad ciu da da na.

De los cua tro le mas, la igual dad se rá el de ma yor re co- 
rri do. Y el que más de sor de nó el mun do men tal de los pro- 
ta go nis tas. Abun dan los tes ti mo nios de có mo la sim ple
idea de juz gar a un rey abis ma ba las con cien cias has ta de
los más con ven ci dos. No ha bía pa ra me nos. To mar se en se- 
rio que se ha bían aca ba do los pri vi le gios aso cia dos a la so- 
cie dad es ta men tal equi va lía a inau gu rar un mun do. La
igual dad lo atra ve sa ba to do. En 1789 la Asam blea Na cio- 
nal, ca si en las mis mas fe chas en que vo ta ba la De cla ra ción
de los De re chos del Hom bre y del Ciu da dano, apro bó los
lla ma dos De cre tos de Agos to cu yo ner vio fun da men tal era
la idea de que to dos los fran ce ses go za rían de los mis mos
de re chos y es ta rían su je tos a las mis mas le yes, sin lu gar pa- 
ra las ex cep cio nes: «To dos los pri vi le gios es pe cia les de las
pro vin cias, prin ci pal men te con da dos, can to nes, ciu da des y
co mu ni da des de ha bi tan tes, ya sean fi nan cie ros o de cual- 
quier otro ti po, que dan abo li dos sin in dem ni za cio nes, y se- 
rán ab sor bi dos den tro de los de re chos co mu nes de to dos
los fran ce ses». La ciu da da nía se rá la con cre ción más cua ja- 
da del ideal igua li ta rio. To dos de be rán te ner los mis mos
de re chos, y el pri me ro, el de re cho a ha cer se oír, al vo to.

El des tino ya no es ta ba ata do al ori gen. Al con tra rio,
ha bía un afán de di na mi tar la pro ce den cia, de des ha cer se
de cual quier he ren cia. Co mo nos re cor da rá To c que vi lle:
«Na da omi tie ron con tal de ha cer se irre co no ci bles». Se an- 
ti ci pa ba ya el ver so de La In ter na cio nal: «Del pa sa do hay
que ha cer añi cos». La eman ci pa ción que inau gu ra ba el
ideal de ciu da da nía, que co men zó por ata car la ti ra nía del
ori gen, esa mal di ción que ave ci na a los na cio na lis mos con
las so cie da des es ta men ta les, al can za rá a los más im pre vis- 
tos rin co nes de la vi da so cial, des de los ca len da rios has ta
los to pó ni mos. En nom bre de la igual dad se que rrá bo rrar
las me no res hue llas del pa sa do. La car ga de la prue ba le
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co rres pon de rá a quien se opon ga a la igual dad. Cuan do en
los De cre tos de Agos to de 1789 se afir ma ba que «las dis- 
tin cio nes so cia les se ba sa rían so la men te en la uti li dad ge- 
ne ral», lo que ve nía a de cir es que, de en tra da, la apues ta
era por la igual dad y, si aca so, lo que ne ce si ta ba jus ti fi ca- 
ción era salir se de ese ca rril.

EL LAR GO CA MINO DE LA IGUAL DAD

A par tir de ahí, el to po de la igual dad co men zó su an- 
da du ra: si na cer en una fa mi lia no po día otor gar pri vi le gios,
tam po co se veía por que la fal ta de pro pie dad, el co lor de
la piel o el sexo eran mo ti vos pa ra pri var de la con di ción de
ciu da dano y, en par ti cu lar, del de re cho al vo to. Y la his to ria
no te nía por que pa rar ahí. Pa ra fra sean do la con sig na que
po pu la ri za ron los re vo lu cio na rios ame ri ca nos, el ger men
que se es ta ba sem bran do se pue de con de sar en el le ma:
nin gu na de si gual dad (es jus ta) sin res pon sa bi li dad. Di cho
de otro mo do: so lo es tán jus ti fi ca das las de si gual da des que
son re sul ta do de las elec cio nes de los in di vi duos. No pa re- 
ce jus to que Ta ma ra Fal có co bre 10.000 eu ros por (la suer te
de) ser la hi ja de Is abel Pre ys ler y, aun me nos, que, cuan do
su ma dre se em pa re je por Var gas Llo sa, du pli que su co ti za- 
ción. Ve nir al mun do en una fa mi lia ri ca, en una par te de un
país o con al gu nas ha bi li da des es pe cia les no po día jus ti fi- 
car un ac ce so pri vi le gia do a la edu ca ción, la sani dad, la ri- 
que za o el bien es tar. Otra co sa es que el in sen sato te me ra- 
rio o el gan dul vo ca cio nal quie ran in gre sar tan to co mo el
tra ba ja dor sin tre gua o el aho rra dor pru den te. Na die me re- 
ce pre mios o cas ti gos por lo que le vie ne da do y, por lo
mis mo, ca da cual ha de asu mir las con se cuen cias de la vi da
que eli ge. Ha bría, por tan to, que com pen sar a aque llos me- 
nos do ta dos, mar gi na dos, víc ti mas de ex clu sio nes o que
han su fri do in for tu nios de los que no son res pon sa bles y, a
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los otros, en fren tar los a las con se cuen cias asu mi das de sus
de ci sio nes, a los re tos que ha bían ele gi do. De nue vo,
contra la ti ra nía del ori gen.

No es me nor la po ten cia del ideal igua li ta rio. So bre to- 
do si se apun ta la con la idea de res pon sa bi li dad, que sos- 
tie ne tan tas de nues tras va lo ra cio nes co ti dia nas: cuan do
op ta mos por «per do nar al que no sa be lo que ha ce» y en- 
car ce lar al cri mi nal cal cu la dor; cuan do pre mia mos los es- 
fuer zos de los es tu dian tes; cuan do con de na mos a los que,
pu dien do tra ba jar, vi ven del tra ba jo de otros sin su con sen- 
ti mien to di rec to o in di rec to; cuan do de fen de mos la de mo- 
cra cia por que cree mos que de ben par ti ci par —es to es, ser
res pon sa bles— to dos los afec ta dos por las de ci sio nes;
cuan do re pro cha mos la com pli ci dad, los vo tos o el si len cio
de tan tos du ran te tan to tiem po an te el mie do im pues to por
los te rro ris tas de ETA. En ta les ca sos asu mi mos que la res- 
pon sa bi li dad es tá en el ori gen de pre mios y cas ti gos, de re- 
tri bu cio nes es pe cia les o de san cio nes mo ra les. Mien tras no
apa rez ca, to dos me re cen un tra to igual.

LA IGUAL DAD CON SER VA DO RA

Es tá tan ex ten di da la in tui ción de ese par igual dad-res- 
pon sa bi li dad que, a sa bien das o no, la com par ten los con- 
ser va do res-li be ra les cuan do de fien den una pa ca ta igual dad
for mal de opor tu ni da des —co mo ca rre ra abier ta a los ta- 
len tos— y aun más cuan do, al en fi lar contra el Es ta do del
bien es tar, lo acu san de pa ter na lis ta, de en tro me ti do y de
pre ten der cui dar nos de la cu na a la tum ba. La res pon sa bi li- 
dad, el es fuer zo es lo que im por ta, nos di rán. Es tá jus ti fi ca- 
do re com pen sar el es fuer zo in di vi dual y, tam bién, aban do- 
nar a su suer te a los que, li bre men te, han ele gi do mal. Los
in di vi duos de ben asu mir las con se cuen cias de sus ac tos. El
«pa pá Es ta do», aña di rán, no de be ocu par se de sal var nos
de nues tros erro res. Bas ta con el mer ca do, que re co no ce el
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es fuer zo y el mé ri to y cas ti ga a los que se equi vo can, a los
que ye rran en sus de ci sio nes. En eso con sis te la ex tra or di- 
na ria lu ci dez de la ma no in vi si ble, el cie go juez que, en el
mar de la com pe ten cia, re tri bu ye al buen pa na de ro y pe na- 
li za al que lo ha ce mal: na die se preo cu pa de re ca bar cen- 
tra li za da men te in for ma ción so bre el em pe ño de ca da uno
de los pa na de ros, bas ta con que, ca da cual, in clui dos los
pa na de ros, se de jen lle var por sus pro pios in te re ses; na die
pier de el tiem po es ta ble cien do pe na li za cio nes, sim ple men- 
te de ja de ir a la ma la pa na de ría por que acu de a la bue na.

La ar gu men ta ción con ser va do ra se com ple ta rá con un
su pues to de dis con ti nui dad ins ti tu cio nal y has ta mo ral en- 
tre el mer ca do y el Es ta do, que aso ma en la tras tien da de
fra ses co mo «el Es ta do nos ro ba», «los im pues tos son con- 
fis ca to rios». El IR PF ven dría a ofi ciar co mo un fal so jus ti cie- 
ro que nos arre ba ta lo le gí ti ma men te nues tro, lo que me re- 
ce mos, nues tro pre cio (sa la rio) de mer ca do, que coin ci de
con lo que apor ta mos, di rán los más arries ga dos de fen so- 
res de la teo ría de la pro duc ti vi dad mar gi nal. El mer ca do
se ría lo na tu ral y lo de bi do; el Es ta do, el ar ti fi cio y lo ar bi- 
tra rio. La te sis, to do sea di cho, es muy con sis ten te con una
vi sión pre po lí ti ca de los de re chos: los de re chos se rían an te- 
rio res e in de pen dien tes de la vo lun tad po lí ti ca de los ciu da- 
da nos cris ta li za da en le yes. Los de re chos, in clui do el de
pro pie dad, se rían tan na tu ra les co mo la tra yec to ria de los
pla ne tas. Si aca so, me dian te le yes e ins ti tu cio nes, no so tros
nos li mi ta ría mos a to mar no ta, mo des tos no ta rios de va lo- 
res tras cen den tes, in mu ta bles des de el prin ci pio de los
tiem pos.

El su pues to con ser va dor de dis con ti nui dad re sul ta más
que dis cu ti ble. El mer ca do, y más el mer ca do ca pi ta lis ta, se
sos tie ne so bre una tra ma ins ti tu cio nal, po lí ti ca, pre via, que
ase gu ra unos de re chos de pro pie dad, un me ca nis mo ga- 
ran ti za do de in ter cam bios le gí ti mos, to do ello res pal da do
por un (cos to so) sis te ma ju di cial y po li cial. Más exac ta men- 
te: 1) la pro pie dad pre ci sa de un sis te ma le gal que la sos- 
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ten ga y, so bre to do, en so cie da des com ple jas, no hay na da
pa re ci do al laissez fai re: el mer ca do re quie re de un Es ta do,
que ha ce po si ble tí tu los de pro pie dad, sis te mas de eje cu- 
ción de con tra tos; 2) la pro pie dad es una cons truc ción ju rí- 
di ca que no pree xis te en nin gún sen ti do al sis te ma de nor- 
mas, en tre las que se in clu yen las que fi jan im pues tos: no
hay una pro pie dad pre via a los im pues tos por que los im- 
pues tos for man par te de las nor mas que la de fi nen. Yo no
te pue do arre ba tar tu ca sa por que soy más fuer te, an de
más ne ce si ta do o ten ga la san gre azul. Ten dré que com- 
prár te la y tú de be rás es tar de acuer do. No hay una dis tri bu- 
ción «na tu ral» y jus ta, la del mer ca do, que lue go se «en su- 
cia» a tra vés de im pues tos ar ti fi cia les e injus tos. To dos los
de re chos, tan to los lla ma dos «de re chos ne ga ti vos», esos
que ga ran ti zan la li ber tad de opi nión o la pro pie dad, co mo
los lla ma dos «po si ti vos», los so cia les, que pro te gen la asis- 
ten cia y el bien es tar, cues tan di ne ro y es una de ci sión po lí- 
ti ca, co lec ti va, ga ran ti zar los en ma yor o me nor gra do y es- 
ta ble cer prio ri da des en tre unos y otros. La idea de que la
dis tri bu ción del mer ca do es la co rrec ta, de que el mer ca do
ga ran ti za a ca da uno lo que me re ce, amén de pre su mir
unos su pues tos de teo ría eco nó mi ca que no es tán fue ra de
dis pu ta y que per mi ti rían re co no cer qué apor ta ca da cual a
los em pe ños pro duc ti vos, asu me una idea de jus ti cia que
no es in con di cio nal men te in con tro ver ti da. Al ca bo, a to dos
nos pa re ce ría inhu ma no aban do nar a su suer te a los ni ños,
los an cia nos o los dis ca pa ci ta dos «por que, pues to que no
apor tan na da, no de ben re ci bir na da».

De to dos mo dos, ni si quie ra ha ce fal ta ir tan le jos. Y es
que, si hay al go se gu ro, es que el ins tru men to de ta sación
de los con ser va do res, el mer ca do, no pa re ce bien ca li bra do
pa ra me dir mé ri tos y es fuer zos. Bas ta con sa ber en qué fa- 
mi lia vie ne ca da cual a es te va lle de lá gri mas pa ra po der
an ti ci par con pre ci sión de geó me tra co mo le irá en la vi da.
En tre otras co sas por fe nó me nos co mo el lla ma do «em pa- 
re ja mien to se lec ti vo», que lle va a los ri cos a ca sar se con ri- 
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cos. Pa dres ri cos tie nen hi jos que se rán ri cos y los po bres,
pues po bres. Tan to da que se tra te de im bé ci les irre pa ra- 
bles o ha ra ga nes vo ca cio na les co mo ge nios de No bel o es- 
for za dos es ta ja no vis tas. De vez en cuan do al guno se sa le
de cau ce y apa re ce en las re vis tas de las pe lu que rías, pe ro
no hay que en ga ñar se: pre miar úni ca men te es fuer zos o ta- 
len tos, la mí ni ma idea de igual dad de opor tu ni da des, no
for ma par te del guión que ri ge nues tras so cie da des. So bre
eso ca ben po cas du das y me nos des pués de los da tos sis- 
te ma ti za dos en El ca pi tal en el si glo XXI, el fa mo so en sa yo
de Tho mas Pike tty. En tre las mu chas dis cu sio nes que ha
des ata do el pu bli ci ta do li bro, nin gu na in vi ta a pen sar que
erra ba el Pi joa par te, el pro ta go nis ta de la no ve la Úl ti mas
tar des con Te re sa, cuan do, me lan có li ca men te, se en tre ga- 
ba a la re fle xión de que «lo mis mo que el di ne ro, la in te li- 
gen cia y el co lor sano de piel, los ri cos he re dan tam bién
esa son ri sa pe ren ne, co mo los po bres he re dan dien tes ro í- 
dos, fren tes aplas ta das y pier nas tor ci das».

La ape la ción con ser va do ra a la res pon sa bi li dad re sul ta
de cor to al can ce e in con se cuen te. Su igual dad de opor tu ni- 
da des no es más que una va ga in vo ca ción que, en lo es en- 
cial, se li mi ta de jar a ca da cual con cu rrir en la ca rre ra de la
vi da, sin aten der a que al gu nos lle gan a la lí nea de sali da
con un yun que ata do al pie y otros con una pa na de ría de- 
ba jo del bra zo y, so bre to do, a que a par tir de ahí, to do a
peor. Y es to no es una apre cia ción mo ral, sino re sul ta do so- 
cio ló gi co irre ba ti ble: de si gual da des ma te ria les vin cu la das,
por ejem plo, al ori gen fa mi liar su po nen otras de si gual da- 
des, sin ir más le jos en la es pe ran za de vi da, que, en tre
unos y otros, in clu so en la mis ma ciu dad, pue den al can zar a
los trein ta años.

Los pro ble mas, has ta aquí, no al can zan a la igual dad
ca li bra da des de la res pon sa bi li dad sino al ti mo ra to arro pa- 
mien to con ser va dor: el ca mino no es tá igual men te fran co
pa ra to dos y no hay na die —no des de lue go el mer ca do—
que va ya re co no cien do mé ri tos y es fuer zos. Así las co sas,
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los pro ble mas de la igual dad con ser va do ra no de bi li tan la
idea de igual dad, más bien al con tra rio, en la me di da que
son pro ble mas de in con se cuen cia, la re fuer zan.

Des afor tu na da men te, la his to ria no aca ba aquí.

LAS COM PLI CA CIO NES DE LA IGUAL DAD

Los pro ble mas de la igual dad es tán en otra par te. En
pri mer lu gar, en el per fil de la idea: el tra zo pre ci sa ble en tre
elec cio nes y cir cuns tan cias que sos tie ne la idea de res pon- 
sa bi li dad. Si la te sis no en cuen tra una tra duc ción prác ti ca,
ope ra ti va, de po co sir ve. Y al go de eso hay. Ca ben es ca sas
du das de que no ele gi mos el co lor de la piel, el ta len to ma- 
te má ti co, el sexo o el in for tu nio de que nos des gra cie un
la dri llo des col ga do de un edi fi cio, al me nos co mo ele gi mos
un tra je, una pa re ja, una in ver sión, una ca rre ra uni ver si ta ria
o un re fres co. Pe ro no siem pre la dis tin ción es tan fá cil y
me nos aún en es tos tiem pos en los que abun da una bien
fun da men ta da tec no lo gía de la ma ni pu la ción de con cien- 
cias. So bre to do cuan do las téc ni cas se apli can a con su mi- 
do res o ciu da da nos con la ma la for tu na, so cial o na tu ral,
so bre ve ni da, de an dar fal tos de ra cio ci nio y has ta de ca rác- 
ter, co mo, en di ver so gra do, so mos ca si to dos. Y el pro ble- 
ma se mul ti pli ca has ta ha cer se in ma ne ja ble cuan do las
elec cio nes se en tre mez clan con las cir cuns tan cias, que es
ca si siem pre: yo ele gí en trar a un bar de bo ca di llos y en- 
contré la mo chi la ol vi da da de la que re sul tó ser la mu jer de
mi vi da. ¿Me me rez co la (bue na o ma la) suer te que es re sul- 
ta do de una elec ción, el pre mio de nú me ro de la lo te ría
que com pré por que «pa sea ba por allí» o, en di ciem bre de
2004, cuan do op té por que dar me en ca sa en lu gar de ir me
de vaca cio nes a las cos tas de Tai lan dia o cuan do en mi le ja- 
na ju ven tud pre fe rí es tu diar un cur so de te le gra fis ta en lu- 
gar de un cur so de in te li gen cia ar ti fi cial o, el 10 de sep- 
tiem bre de 2001, cuan do pu se mis aho rros en una em pre sa
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de di ca da a fa bri car fár ma cos tran qui li zan tes en lu gar de en
una agen cia de tu ris mo que or ga ni za ba vaca cio nes en
Afga nis tán? Y, cla ro, si no hay tra zo lim pio en tre elec cio nes
y cir cuns tan cias o si, aun pu dien do rea li zar el tra zo, di fí cil- 
men te po de mos re co no cer mé ri to al guno a (las con se cuen- 
cias de) las elec cio nes, se com pli ca bas tan te ha cer po lí ti ca
igua li ta ria fun da da en la res pon sa bi li dad.

Por otra par te, la idea no es tá des pro vis ta de im pli ca- 
cio nes mo ral men te eno jo sas. Pa re ce ra zo na ble que los ciu- 
da da nos no de ban acu dir en ayu da de em pre sa rios o ban- 
que ros que han in ver ti do a ton tas y a lo cas, no so lo por ra- 
zo nes de efi ca cia, por que de otro mo do, vol ve rán con más
bríos al com por ta mien to in sen sato que tan ren ta ble les sa- 
le, sino —que es lo que aho ra nos in te re sa— por ra zo nes
de prin ci pio, por que ca da uno de be ape chu gar con las
con se cuen cias de sus ac tos, por que, en nues tro pai sa je mo- 
ral com par ti do, pa re ce asu mi do que ca da pa lo de be
aguan tar su ve la. Pe ro otras ve ces las co sas re sul tan más
com pli ca das, al me nos sin re tor ti jo nes mo ra les: ¿de ja mos
aban do na do al pea tón im pru den te atro pe lla do al cru zar
una ca lle sin mi rar, al fu ma dor que de sa rro lla un cán cer, al
co ope ran te que en Áfri ca con trae una en fer me dad?

El ter cer avis pe ro, y aca so el más im por tan te, en tan to
so ca va el ideal de ciu da da nía, ata ñe a las con se cuen cias la- 
te ra les de las in ter ven cio nes «com pen sato rias» de esos in- 
for tu nios no acha ca bles a la elec ción de las per so nas. Su ce- 
de que las ayu das que, mal que bien, in ten tan re sol ver los
pro ble mas de las gen tes, a la vez, las se ña lan co mo «pro- 
ble má ti cas». En tal ca so, la re dis tri bu ción o la trans fe ren cia
ofi cian co mo es tig mas so bre unos ciu da da nos a los que se
les vie ne a de cir que, en el fon do, son unos des gra cia dos,
bien por que re sul tan, en al gún sen ti do, im per fec tos, de fá- 
bri ca, o inú ti les, por que son unos in ca pa ces o por que sus
ha bi li da des no les im por tan a na die y por eso no en cuen- 
tran tra ba jo. To dos, al fin, una suer te de hi jos ton tos con los
que los de más de be mos ape chu gar. No so lo eso, ade más,
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si quie ren re ci bir ayu das han de le van tar el bra zo y de mos- 
trar su con di ción de de se cha bles, pa ra de cir lo con la re- 
pug nan te ad je ti va ción co lom bia na. La dig ni dad se ría el
pre cio a pa gar por la ayu da. Al go que, des de lue go, es de
mal lle var con el res pe to, la au toes ti ma y el tra to dig no,
mim bres fun da men ta les de la tra ma ciu da da na.

LOS PRO YEC TOS SO CIA LIS TAS

Pe ro aca so las ma yo res com pli ca cio nes ata ñen al có- 
mo, al di se ño ins ti tu cio nal con el que abor dar la rea li za ción
de la as pi ra ción igua li ta ria. La tra di ción so cia lis ta, la tra di- 
ción más ge nui na men te con ti nua do ra de la Re vo lu ción
Fran ce sa, lo in ten tó bá si ca men te de tres ma ne ras. La clá si- 
ca, que no pa só de los pa pe les, en ten día el so cia lis mo co- 
mo con ti nua ción inexo ra ble del ca pi ta lis mo por la vía del
de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas que, en tre otras co sas,
su po nía un ho ri zon te de la abun dan cia. Una di ná mi ca pa re- 
ci da a la que con du jo del feu da lis mo al ca pi ta lis mo, un con- 
jun to de fuer zas, ta len tos y ener gías pro duc ti vas cons tre ñi- 
do por un sis te ma, las re la cio nes se ño ria les, que, al fi nal,
aca ba por rom per las bri das que im pi den su cre ci mien to.
Al go así, pe ro a lo gran de. Eso sí, una vez ro tas las cos tu ras
del ca pi ta lis mo, co mien za jau ja. Con abun dan cia, en una
so cie dad don de hay de to do pa ra to dos, des apa re ce has ta
el te rreno so bre el que se le van ta el pro ble ma de la jus ti cia
dis tri bu ti va: si ca da cual pue de te ner lo que quie re no hay
mo ti vos de dis pu ta ni, por lo mis mo, preo cu par se por có- 
mo asig nar re cur sos. Se su pe ra el test de la en vi dia: qué
me im por ta que tú ten gas más o dis tin to de lo que yo ten- 
go, si, de que rer lo, tam bién po dría dis po ner de un lo te co- 
mo el tu yo. No es me nes ter en tre te ner se en re cor dar, ade- 
más del ta len to in te lec tual de la ar gu men ta ción, su fi nal
sin sen ti do, si quie ra por que, mien tras no pres cin da mos de
la ter mo di ná mi ca y, a la vis ta, de la tec no lo gía pre vi si ble,
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no pa re ce que nin gu na so cie dad hu ma na pue da asu mir la
hi pó te sis de la abun dan cia. Tam po co el ca pi ta lis mo, que
ope ra co mo si no fue ra co mo él.

El se gun do mo de lo, el que aca ba ría por cris ta li zar en
el lla ma do so cia lis mo real o so cia lis mo de Es ta do, que se
sos te nía en la pro pie dad pú bli ca de los me dios de pro duc- 
ción y la sus ti tu ción del mer ca do por la pla ni fi ca ción, se en- 
contró con se rios pro ble mas pa ra re sol ver la coor di na ción
de los pro ce sos eco nó mi cos, pa ra do tar se de un sis te ma de
se ña les, de in for ma ción, con el que ges tio nar con al gu na
efi cien cia la asig na ción de re cur sos. No era un asun to me- 
nor su plir al mer ca do. En el mer ca do, ope ra, al me nos en el
cor to pla zo, un co no ci do me ca nis mo: cuan do un bien es ca- 
sea, su pre cio su be, a al guien le po drá in te re sar pro du cir lo
y la com pe ten cia le obli ga rá a ha cer lo de la me jor ma ne ra.
El sis te ma «li bre» de in ter cam bios, des cen tra li za do, en el
que ca da uno va a la su ya, me dian te los pre cios, nos pro- 
por cio na ría, ade más de los in cen ti vos pa ra pro du cir, un
pro ce di mien to pa ra co no cer qué, quién y cuán to se quie re
de ca da mer can cía. Por su par te, el so cia lis mo se veía en
se rias di fi cul ta des pa ra ob te ner unos pre cios en los que ba- 
sar su pla ni fi ca ción. De po co ser vía la in for ma ción que su- 
mi nis tra ban unas em pre sas que, pa ra ase gu rar se que po- 
drían cum plir el plan cen tral, cuan do les pre gun ta ban so bre
sus po si bi li da des pro duc ti vas, ti ra ban por lo ba jo, y, cuan do
les pre gun ta ban so bre los re cur sos que re que rían, pe dían
lo que no es tá es cri to. Y tam po co an da ban muy dis pues tos
a me jo rar la pro duc ti vi dad unos tra ba ja do res cu yos em- 
pleos e in gre sos es ta ban ase gu ra dos llo vie ra o tro na ra, se
es for za ran o no.

Con más o me nos con vic ción, con más o me nos ho- 
nes ti dad re tros pec ti va, a esas di fi cul ta des ape la rán los par- 
ti dos so cial de mó cra tas cuan do de fien dan su mo de lo del
Es ta do del bien es tar so bre la ba se que sin te ti za ría con efi- 
ca cia in su pe ra ble el Par ti do So cial De mó cra ta ale mán en
1959 en su his tó ri co con gre so de Bad Go des berg: «Tan ta


