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Es te bre ve pe ro den so li bro nos pro po ne una ho ja de ru ta
pa ra el ejer ci cio de la so li da ri dad, tan to per so nal co mo, es- 
pe cial men te, de los mo vi mien tos de re sis ten cia glo bal ocu- 
pa dos en la ta rea de abo ce tar el ma pa de otro mun do po si- 
ble, pe ro siem pre des de las víc ti mas. A par tir de la pa rá bo- 
la del buen sama ri tano —tan tra ba ja da hoy en día por to- 
das las re fle xio nes éti cas y so cia les, sean o no re li gio sas—
nos aden tra mos en la ne ce si dad de un mo vi mien to ha cia el
em po bre ci do que des cu bra qué sig ni fi ca ha cer se car go de
la rea li dad pa ra car gar con y en car gar se de ella. Y, así, la
rea li dad se im bri ca con el pro pio yo, que ter mi na de ján do- 
se car gar por el pue blo cru ci fi ca do, dán do nos nue vos ojos
pa ra ver, ma nos nue vas pa ra tra ba jar, es pal das pa ra so por- 
tar, y es pe ran za pa ra con ti nuar.
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A Mar ta, Car los y Mó ni ca.
con el de seo de vi si tar jun tos el Mu seo de la po bre za.

«No hay mo ti vo pa ra que ha ya po bres en el mun do
y es pe ro que lle gue un día en que po da mos crear

un Mu seo de la po bre za,
de for ma que los ni ños se pre gun ten có mo pu do exis- 

tir
y por qué la acep ta mos du ran te tan tos años»

Muha m mad Yunus,

Pre mio Nobel de la Paz 2006.
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IN TRO DUC CIÓN

«So mos la pri me ra ge ne ra ción ca paz de
aca bar con la po bre za», «otro mun do es po- 
si ble». Es tas son al gu nas de las con sig nas
más co rea das por los Mo vi mien tos de Re- 
sis ten cia Glo bal (MRG)[1] de la úl ti ma dé ca- 
da. ¿Es ló ga nes o uto pías?, ¿re cla mos pu bli- 
ci ta rios o pro yec tos so cio po lí ti cos?, ¿man- 
tras ador mi de ra o lla ma das a la di si den cia
so cial? Afir mar en se rio que so mos la pri- 
me ra ge ne ra ción ca paz de aca bar con la
po bre za, o que hay una al ter na ti va po si ble
al mo de lo neo li be ral im pe ran te, im pli ca es- 
tar dis pues tos a acep tar el re pro che de
nues tros hi jos e hi jas en el ca so de in cum- 
plir nues tras pro me sas.

Otro mun do es po si ble, ¿có mo?

Pa ra la osadía de cons truir otro mun do po si ble, las ONG,
aso cia cio nes, or ga ni za cio nes cam pe si nas, gru pos eco lo gis- 
tas, co mu ni da des re li gio sas, etc., que se agru pan ba jo el
pa ra guas de los MRG, ne ce si ta rán la dri llos y pla no de obra.
Han de ser ca pa ces no só lo de dar res pues tas asis ten cia les
pun tua les, sino que ade más tie nen que ela bo rar el ma pa
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ideo ló gi co por el que tran si ta rán sus ac cio nes. La uto pía al- 
ter mun dia li za do ra de be in cluir pro pues tas asis ten cia les y
po lí ti cas, pe ro tam bién epis te mo ló gi cas, lin güís ti cas y éti- 
cas.

Pa ra con for mar su pro pues ta ideo ló gi ca y po lí ti ca, la
«so cie dad ci vil glo bal» ha de en trar en diá lo go con aque llas
tra di cio nes utó pi cas que, a lo lar go de la his to ria, han for za- 
do cam bios de sis te mas so cia les y pa ra dig mas cul tu ra les.

En tre las tra di cio nes utó pi cas que en el mun do han si- 
do: re pú bli ca pla tó ni ca, so cia lis mo, ma r xis mo, anar quis mo,
etc., tres son a nues tro jui cio las uto pías que, a día de hoy,
pue den se guir fe cun dan do las prác ti cas so cia les en or den a
la ges ta ción de otro mun do po si ble. La tra di ción éti co-fi lo- 
só fi ca de los De re chos Hu ma nos con la dig ni dad hu ma na
co mo cla ve de bó ve da del or de na mien to so cial. La eco ló gi- 
ca que vin cu la la des truc ción am bien tal y la po bre za es truc- 
tu ral con el con su mo irres pon sa ble. Y, pre via a ellas, la tra- 
di ción pro fé ti ca-com pa si va del cris tia nis mo con su pro pues- 
ta de con fi gu ra ción so cial des de los cru ci fi ca dos de la his- 
to ria.

Si las uto pías de los De re chos Hu ma nos y la eco ló gi ca
en cuen tran fá cil aco mo do en las gra má ti cas de los MRG,
no ocu rre lo mis mo con la ofer ta cris tia na. En la re cep ción
de es ta úl ti ma siem pre exis te el te mor de que, jun to a su
pro pues ta ra di cal de pro ji mi dad, se exi ja la adhe sión a
dog mas e ins ti tu cio nes ecle sia les.

En es tas pá gi nas pre ten de mos li be rar el po ten cial utó pi- 
co de los re la tos evan gé li cos del cor sé in ter pre ta ti vo de
una lec tu ra con fe sio nal. En con cre to, pro po ne mos la pa rá- 
bo la del buen sama ri tano por que ade más de ser co no ci da
por to das y to dos, en ella se con den sa la en se ñan za y pe- 
da go gía éti ca del men sa je cris tia no. Una sa bi du ría que nin- 
gún MRG de be ría ig no rar. Dar la es pal da a la uto pía cris tia- 
na su pon dría cons truir un nue vo or den so cial vi cia do des de
sus fun da men tos. El cris tia nis mo es la úni ca tra di ción utó pi- 
ca que pro po ne ci men tar la his to ria des de un pa tí bu lo. A la
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uto pía de otro mun do po si ble, el cris tia nis mo aña de un lu- 
gar y un có mo: otro mun do es po si ble, des de las víc ti mas.
Lo que sig ni fi ca afir mar que la al te ri dad ra di cal de la rea li- 
dad son los em po bre ci dos de es te mun do por en ci ma de
cual quier otro in te rés[2].

Un hom bre ba ja ba de Je ru sa lén a Je ri có

La pa rá bo la del buen sama ri tano for ma par te del pa tri mo- 
nio li te ra rio y éti co de la hu ma ni dad. El ejem plo del sama ri- 
tano com pa si vo des bor da su con tex to re li gio so ori gi na rio
pa ra con ver tir se en re fe ren te ine lu di ble de per so nas e ins ti- 
tu cio nes de di ca das a ven dar las he ri das de los apa lea dos y
des po ja dos que, en to da épo ca his tó ri ca, han si do arro ja- 
dos a las cu ne tas de los sis te mas so cia les vi gen tes.

Co mo to do re la to me ta fó ri co, la pa rá bo la des ve la siem- 
pre sen ti dos nue vos ca da vez que es es cu cha da. ¿Qué no- 
ve dad apor ta un tex to na rra do ha ce más de dos mil años, a
las sama ri ta nas y sama ri ta nos del si glo XXI? La his to ria de
aquel hom bre anó ni mo apa lea do en un pe que ño rin cón de
la Pa les ti na del si glo I ¿es sig ni fi ca ti va pa ra los ac tua les
MRG que ac túan en un mun do sin fron te ras? La res pues ta
se rá afir ma ti va si con se gui mos ac ce der a las en se ñan zas
que la pa rá bo la es con de en cuan to na rra ción.

El re la to del buen sama ri tano no só lo nos di ce lo que
hay que ha cer con res pec to al pró ji mo, tam bién nos in di ca
có mo hay que ha cer lo. La na rra ción nos pro po ne un iti ne ra- 
rio pe da gó gi co de la ac ción ca ri ta ti va, una «ho ja de ru ta»
pa ra el ejer ci cio de la so li da ri dad tre men da men te útil pa ra
los MRG ocu pa dos en la ta rea de abo ce tar el ma pa de otro
mun do po si ble, des de las víc ti mas.

Ha cer se car go, car gar, en car gar se

Pa ra en tre sa car las en se ñan zas con te ni das en la pa rá bo la
va mos a ser vir nos de una re ji lla de lec tu ra to ma da de Ig na- 
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cio Ella cu ría. En diá lo go con su ma es tro Zu bi ri, el már tir sal- 
va do re ño ex pan de la «in te li gen cia sen tien te» zu bi ria na ha- 
cia el cam po de la ac ción, afir man do tres mo men tos en el
co no ci mien to de la rea li dad: «se co no ce la rea li dad cuan- 
do, ade más de ha cer se car go de la rea li dad (mo men to no- 
é ti co) y de car gar con la rea li dad (mo men to éti co), uno se
en car ga de la rea li dad (mo men to prá xi co)»[3]. Tres mo men- 
tos per fec ta men te iden ti fi ca bles en la pa rá bo la del buen
sama ri tano y que po nen de re lie ve las no tas fun da men ta les
del ser vi cio sama ri tano, a sa ber: in te li gen cia, com pa sión y
com pro mi so.

Co mo en se gui da ve re mos, la pa rá bo la no di ce só lo que
hay que echar acei te y vino en las he ri das de los apa lea dos,
en se ña tam bién que hay que sa ber mi rar la rea li dad pa ra
que el su fri mien to nos mue va a com pa sión, que hay que
com par tir nues tras ca bal ga du ras pa ra no caer en asis ten cia- 
lis mos pa ter na lis tas, y que hay que crear po sa das: es truc tu- 
ras «do més ti cas» so li da rias con vo ca ción de per ma nen cia.
Un iti ne ra rio que, de se guir lo, con du ce ha cia un nue vo or- 
den so cial, eco nó mi co y po lí ti co: otro mun do po si ble, des- 
de las víc ti mas.

Ho ja de ru ta

Mos tra mos a con ti nua ción la ho ja de ru ta de nues tro iti ne- 
ra rio. Apli can do la «re ji lla de los tres mo men tos» al tex to de
la pa rá bo la (Lu cas 10, 30-35), el lec tor o lec to ra re co no ce rá
de for ma ins tin ti va el ma pa por el que va a dis cu rrir nues tra
re fle xión.

HA CER SE CAR GO
Un hom bre ba ja ba de Je ru sa lén a Je ri có y lo asal ta- 
ron unos ban di dos; lo des nu da ron, lo mo lie ron a pa- 
los y se mar cha ron de ján do lo me dio muer to. Coin ci- 
dió que ba ja ba un sacer do te por aquel ca mino; al
ver lo, dio un ro deo y pa só de lar go. Lo mis mo hi zo
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un le vi ta que lle gó a aquel si tio; al ver lo dio un ro- 
deo y pa só de lar go. Pe ro un sama ri tano, que iba de
via je, lle gó a don de es ta ba el hom bre y, al ver lo,

CAR GAR
se com pa de ció; se acer có a él y le ven dó las he ri das,
echán do les acei te y vino; lue go lo mon tó en su pro- 
pia ca bal ga du ra,

EN CAR GAR SE
lo lle vó a una po sa da y lo cui dó. Al día si guien te
sacó dos de na rios y dán do se los al po sade ro, le di jo:
«Cui da de él, y lo que gas tes de más te lo pa ga ré a
la vuel ta».
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1. HA CER SE CAR GO DE LA REA LI DAD

El pri mer pa so pa ra otro mun do po si ble se- 
rá ver la rea li dad tal cual es. Un pri mer mo- 
men to no é ti co que, en pa la bras de Jon So- 
brino, exi ge la hon ra dez con lo real: se tra ta
de lle gar a cap tar la ver dad y lle gar a res- 
pon der a la rea li dad, no só lo co mo su pe ra- 
ción de la ig no ran cia y de la in di fe ren cia
sino an te y contra la in na ta ten den cia de so- 
me ter la ver dad y dar po si ti va men te un ro- 
deo an te la rea li dad[4].

1.1. Los lí mi tes de nues tra per cep ción

La rea li dad no emul sio na di rec ta men te el ne ga ti vo de nues- 
tra men te. Pla tón ya lo ha bía an ti ci pa do en su mi to de la
ca ver na, per ci bi mos la rea li dad des de nues tro mun do de
ideas. Des de en ton ces to da la fi lo so fía de la cien cia, la psi- 
co lo gía de la Ges talt o la so cio lo gía del co no ci mien to no
han he cho sino con fir mar el prin ci pio pla tó ni co: to do pen- 
sar su po ne el su je to que pien sa; la rea li dad na tu ral o so cial
se per ci be des de la sub je ti vi dad de ca da in di vi duo. Más
aún, la psi co lin güís ti ca afir ma rá que los lí mi tes de nues tra
per cep ción vie nen de ter mi na dos por las fron te ras de nues- 
tro len gua je; lo que no so mos ca pa ces de nom brar, no exis- 
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te: «He ol vi da do la pa la bra que que ría pro nun ciar y mi pen- 
sa mien to, in cor pó reo, re gre sa al reino de las som bras»[5].

La ho ja de ru ta sama ri ta na arran ca con la pre gun ta so- 
bre los dis cur sos que de ter mi nan nues tra vi sión del mun do.
Hay re la tos que fun cio nan co mo «co li rios so cia les» ayu dán- 
do nos a vi si bi li zar la rea li dad de la ex clu sión, otros sin em- 
bar go ac túan co mo fo go na zos que des lum bran y ocul tan la
evi den cia del su fri mien to. ¿Qué re la tos con fi gu ran la mi ra- 
da del sacer do te y el sama ri tano?, ¿por qué só lo el úl ti mo
pa re ce «ver» al hom bre apa lea do y me dio muer to? Más
aún, ¿por qué en nues tra so cie dad hay per so nas e ins ti tu- 
cio nes que dan un ro deo an te la pre sen cia del su fri mien to?
Aden tré mo nos en el jue go de mi ra das que pro po ne el
evan ge lis ta Lu cas pa ra des cu brir las cla ves epis te mo ló gi cas
que nos per mi tan acer car nos a la rea li dad con hon ra dez.

1.2. Vien do no ven

El evan ge lis ta Lu cas no de ja lu gar a la du da, to dos los per- 
so na jes de la pa rá bo la «ven» al hom bre he ri do, por lo tan to
no po de mos in vo car la ce gue ra —al me nos no la fí si ca—
pa ra jus ti fi car la de ne ga ción de au xi lio por par te de los re- 
pre sen tan tes re li gio sos. A pe sar de la con tun den cia lu ca na,
man te ne mos la hi pó te sis de que el sacer do te y el le vi ta «no
vie ron» al hom bre apa lea do. No ne ce si ta mos aban do nar
es te evan ge lio pa ra en con trar ra zo nes que ava lan nues tra
op ción, en el ca pí tu lo ocho lee mos que hay per so nas que
«vien do no ven y oyen do no en tien den» (cfr. Lc 8, 10). Es to
es lo que, a nues tro jui cio, les ocu rre al sacer do te y al le vi- 
ta: «vien do no ven».

¿Por qué el sacer do te y el le vi ta «vien do no ven»? Pa ra
en con trar la res pues ta se im po ne un aná li sis cui da do so del
tex to. Has ta aho ra nos he mos re fe ri do a la per so na al bor- 
de del ca mino co mo «hom bre apa lea do», «hom bre su frien- 
te», «hom bre he ri do» y «hom bre me dio muer to». Aun que
pa ra no so tros cual quie ra de es tas de fi ni cio nes se en glo ba
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sin di fi cul tad en la ca te go ría ge ne ral de «ser hu ma no que
su fre», só lo la úl ti ma ex pre sión: «hom bre me dio muer to»
re co ge la pre ci sión e in ten ción lu ca na de ele var la cos mo vi- 
sión re li gio sa co mo cau sa de la ce gue ra an te el do lor
ajeno[6].

An te la pre sen cia de un hom bre me dio muer to la le gis- 
la ción ju día era muy cla ra: «Di jo Ya veh a Moi sés: “Ha bla a
los sacer do tes hi jos de Aa rón, y di les: na die de vo so tros ha
de ha cer se im pu ro con el ca dá ver de uno de sus pa rien- 
tes”» (Lv 21,1). El sacer do te te nía prohi bi do el con tac to con
un ca dá ver; la úni ca ex cep ción eran los pa rien tes pr óxi mos.
Ade más, la tra di ción oral am plia ba la prohi bi ción al con tac- 
to con un muer to en la ca lle y otras tra di cio nes agre ga ban
in clu so el con tac to con un no ju dío. Por lo tan to, el sacer- 
do te se com por ta co rrec ta men te si guien do los dic ta dos de
su re li gión. Pre cep tos re li gio sos que fun cio nan co mo ven da
an te el su fri mien to ajeno; el sacer do te no ve un ser hu ma no
ne ce si ta do de ayu da sino un mo ti vo de im pu re za del que
con vie ne huir. Aun que una exé ge sis ri gu ro sa nos re que ri ría
ma ti zar lo, apli ca re mos al le vi ta las mis mas ra zo nes re li gio- 
sas pa ra ex pli car su ce gue ra tran si to ria[7].

1.3. Vien do no ve mos

Nues tras ce gue ras no son muy di fe ren tes de la del sacer do- 
te y el le vi ta, aun que en el um bral del si glo XXI no se rá la
cos mo vi sión re li gio sa la que nos ha rá dar un ro deo pa ra
evi tar im pu ri fi car nos con el su fri mien to. Hoy día es la «re li- 
gión» neo li be ral la que in vi si bi li za so cial men te a to dos
aque llos y aque llas que han si do ex pul sa dos de la me sa del
con su mo.

«Na da es ver dad ni es men ti ra, to do de pen de del co lor
del cris tal con que se mi ra», la mi ra da no re fle ja la rea li dad,
la con for ma. Nues tro a prio ri ideo ló gi co nos per mi ti rá ver al
hom bre me dio muer to al bor de del ca mino o nos es ca mo- 
tea rá su exis ten cia. El pri mer tra ba jo que tie ne que rea li zar
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cual quier MRG que quie ra tran si tar por la ho ja de ru ta
sama ri ta na es caer en la cuen ta del co lor de los cris ta les
con los que mi ra la rea li dad de la ex clu sión, ¿qué dis cur sos
con fi gu ran los uni ver sos sim bó li cos des de los que «lee» la
rea li dad? Cuan do di ri ge la vis ta a la ca lle Ba lles ta ve
¿«pros ti tu tas» o «mu je res pros ti tui das»?; en los pa sa je ros
de los cayu cos, ¿«ile ga les» o «ciu da da nos»?; en los ven de- 
do res de DVD del to p man ta, ¿«aten ta do contra la pro pie- 
dad in te lec tual» o «eco no mía de su per vi ven cia»?; en la
muer te del ni ño pa les tino, ¿«cri men de gue rra» o «da ño co- 
la te ral»?

1.4. Ven por no so tros

«No dé li mos na. No con tri bu ya al fo men to de la men di ci- 
dad». Un avi so si mi lar a es te (ci to de me mo ria), for ma ba
par te de una cam pa ña con la que la Co mu ni dad de Ma drid
que ría po ner freno a la men di ci dad que se ejer cía —y si gue
ha cién do lo— en su red de tre nes de cer ca nías.

Siem pre hay al guien dis pues to a pen sar por no so tros, a
im po ner nos sus ga fas pa ra con tem plar la rea li dad. El «Gran
Her ma no» Es ta do nos aho rra el es fuer zo de la de ci sión.
Cuan do mon te mos en el tren ya no es ta mos obli ga dos a
dis cer nir si dar o no dar li mos na, a pen sar si es un ac to jus- 
to o hu mi llan te, a va lo rar si la per so na que se acer ca nos
es tá mos tran do su ne ce si dad o su men ti ra, a de jar nos en- 
ga ñar si con si de ra mos que nues tras mo ne das pue den
trans mu tar se en cui da dos pa lia ti vos en for ma de car tón de
vino. No hay na da que de ci dir, las ins ti tu cio nes pú bli cas ve- 
lan por no so tros: el men di go no exis te. Só lo nos que da cla- 
var los ojos en nues tro li bro y con ti nuar el via je, con la ex- 
tra ña sen sación de que hay fan tas mas que pa san a nues tro
la do.

La ideo lo gía neo li be ral que, de fac to, con for ma las cos- 
mo vi sio nes de nues tras de mo cra cias oc ci den ta les, tien de a
in vi si bi li zar a las víc ti mas. El ca pi ta lis mo sal va je jus ti fi ca la
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exis ten cia de po bres en un con tex to de so brea bun dan cia
co mo un des ajus te ine vi ta ble del sis te ma que se pue de re- 
sol ver con re cur sos asis ten cia les y po lí ti cas de con trol so- 
cial.

Si no quie ren aca bar jus ti fi can do el sta tu quo del im pe- 
ria lis mo eco nó mi co, los MRG han de ser ma es tros de la
sos pe cha des ve lan do los dis cur sos ne ga do res de la rea li- 
dad de la ex clu sión. Sos pe cha que pa sa por se ña lar al gu- 
nas de las ven das que el or den neo li be ral po ne so bre los
ojos de ciu da da nos mo de los, con con cien cias ena je na das.
Sin áni mo de ser exhaus ti vos, pre sen ta mos a con ti nua ción
al gu nas de esas ven das y las co rres pon dien tes re tó ri cas vi- 
si bi li za do ras es gri mi das por los MRG.

1.4.1. La ven da de la com ple ji dad

«¡Acá ba te el pla to de co mi da, hay mu chos ni ños que pa san
ham bre!». Se gu ro que más de un lec tor ha brá es cu cha do
es ta fra se en su ni ñez. Nues tros pa dres es ta ble cían una re- 
la ción de cau sa-efec to en tre el pla to de co mi da que nos
ne gá ba mos a ter mi nar y el ham bre de otros ni ños. Una vin- 
cu la ción «má gi ca» que la au to ri dad mo ral de nues tros pro- 
ge ni to res re ves tía de una evi den cia in cues tio na ble: «el
ham bre de mu chos es tá ín ti ma men te re la cio na do con el
des pil fa rro de unos po cos». Evi den cia má gi ca que hoy tam- 
bién mu chos de no so tros se gui mos tras mi tien do a nues tros
hi jos e hi jas.

Aún hoy, le jos ya de aque llos años de in fan cia, no me
re sis to a in tuir el mis mo nexo ¿fan tás ti co? en tre la fi la de
com pra do res que se pa san to da la no che a la puer ta de
unos gran des al ma ce nes pa ra ser los pri me ros en ad qui rir
el úl ti mo ga dget in for má ti co, y la hi le ra de cuer pos fa mé li- 
cos que men di gan un pu ña do de arroz de lan te de un ca- 
mión de la FAO.

La mis ma co ne xión ¿in fan til? que los pri me ros Pa dres de
la Igle sia es ta ble cían en tre la po bre za de mu chos y la ri que- 
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za de unos cuan tos:

«Ava ro es el que no se con ten ta con lo ne ce sa rio, y
la drón el que qui ta lo su yo a otros. Y tú, ¿no eres
ava ro ni la drón, si es tás apro pián do te de lo que se te
dio só lo pa ra que lo ad mi nis tra ses? Si lla ma mos la- 
drón a aquel que des nu da a un ves ti do, ¿va mos a
lla mar de otra ma ne ra al que no vis te a un des nu do,
pu dién do lo ha cer? El pan que tú re tie nes es el del
ham brien to. Los ves ti dos que guar das en tus ar cas
son del des nu do. El cal za do que se pu dre en tu ca sa
es del que va des cal zo. Y en re su men: es tás ofen- 
dien do a to dos cuan tos pue des so co rrer». San Ba si- 
lio, «Ho mi lía so bre la pa rá bo la del ri co in sen sato (Lc
12)»[8].

Los tec nó cra tas neo li be ra les es bo za rán una son ri sa con- 
des cen dien te an te la fra gi li dad y sim ple za de los ar gu men- 
tos que aca ba mos de es gri mir. La rea li dad eco nó mi ca es
mu cho más com ple ja que la evi den cia in fan til del pla to de
so pa o el «ma r xis mo» ran cio de San Ba si lio. La eco no mía
de mer ca do ba sa su di na mis mo en la ley de la ofer ta y la
de man da. Los bienes pro du ci dos por unos res pon den a las
ne ce si da des de otros y per mi ten el mo vi mien to de ca pi ta- 
les, es en cial pa ra el fun cio na mien to del sis te ma. En un es- 
ce na rio de re par to igua li ta rio de bienes, los va sos co mu ni- 
can tes de la ofer ta y la de man da de ja rían de fun cio nar y el
sis te ma eco nó mi co se co lap sa ría. La de si gual dad es una
pie za cla ve en la ma qui na ria ca pi ta lis ta.

Por si es tos ar gu men tos fue ran in su fi cien tes, los gu rús
neo li be ra les ape la rán tam bién a la com ple ji dad de la glo- 
ba li za ción eco nó mi ca. Bas ta con ir al su per mer ca do de la
es qui na pa ra com pro bar el au men to es pec ta cu lar del pre- 
cio en pro duc tos bá si cos co mo la le che, los hue vos, el pan
y el arroz. Una su bi da que en cuen tra sus cau sas a mi les de
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ki ló me tros: por un la do, el con su mo ex po nen cial de paí ses
emer gen tes co mo Chi na e In dia que su po nen el 40% de la
po bla ción mun dial; por otro, las ma las co se chas de ce rea- 
les en Aus tra lia co mo con se cuen cia del cam bio cli má ti co; y
por si es to no fue ra su fi cien te, la cre cien te de man da de
bio com bu si ble por par te de los paí ses de sa rro lla dos que
lle va a que mar día a día más maíz, tri go y acei tes ve ge ta les,
in cre men tan do así su pre cio en el mer ca do ali men ta rio[9].

La ra zón eco nó mi ca glo bal es «com ple jí si ma». Tan to,
que nin gún neó fi to se atre ve rá a cues tio nar los orá cu los de
los nue vos cha ma nes bursáti les cuan do re co mien dan des- 
truir los ex ce den tes ali men ta rios en lu gar de re dis tri buir los.
Si no saca mos del mer ca do la co mi da que so bra, los pre- 
cios de esos pro duc tos ba ja rán, las em pre sas pro duc to ras
re du ci rán be ne fi cios y, co mo con se cuen cia, se ve rán obli ga- 
das a des pe dir tra ba ja do res.

Fren te a los dog mas de la nue va re li gión eco nó mi ca y
sus pre di ca do res, los MRG de ben rei vin di car «la re tó ri ca de
lo evi den te», la con tun den cia de lo real. No sa be mos si el
re par to de ex ce den tes co lap sa los mer ca dos, lo que sí es
evi den te es que:

«Mil mi llo nes de per so nas mue ren de ham bre o de
sus con se cuen cias in me dia tas. Un ni ño de me nos de
diez años mue re ca da sie te se gun dos y ca da cua tro
mi nu tos otro se que da cie go por fal ta de vi ta mi na A.
El or den mun dial no es só lo ase sino, sino ab sur do;
pues ma ta sin ne ce si dad. Hoy ya no exis ten las fa ta li- 
da des. Un ni ño que mue re de ham bre hoy, mue re
ase si na do» (Jean Zie gler)[10].

«Un ni ño que mue re de ham bre hoy, mue re ase si na do»,
es ta es la re tó ri ca de lo evi den te fren te a la de ma go gia de
la com ple ji dad. Los MRG no de ben caer en la tram pa de
ab so lu ti zar el dis cur so ad mi nis tra ti vo. Los pro ble mas con ta- 


