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El ré gi men del 78 es ta ble ce el con sen so so cial de mó cra ta,
so bre el cual se asien ta la he ge mo nía cul tu ral de la iz quier- 
da y, con el tiem po, la pér di da de iden ti dad de la de re cha.
Es te con sen so es la cau sa del as cen so de los po pu lis mos, el
in fan ti lis mo po lí ti co y so cial, el des pre cio al in di vi dua lis mo,
el mie do a la li ber tad, el in cre men to de la de si gual dad, y la
ido la tría del Es ta do. La nue va de re cha li be ral, que se rin dió
a la so cial de mo cra cia, de be re cons truir se con prin ci pios po- 
lí ti cos y eco nó mi cos só li dos y pro pios. So lo re cu pe ran do
sin com ple jos las ideas y el es píri tu del li be ra lis mo po drá
evi tar se el ca mino ha cia la ser vi dum bre.

En el pre sen te li bro se des cri ben los efec tos no ci vos de la
so cial de mo cra cia, y se abor dan los prin ci pios, dis cur so y or- 
ga ni za ción que ne ce si ta la de re cha pa ra afron tar los nue vos
re tos.
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In tro duc ción

No sue le ser ha bi tual que una pe rio dis ta y un pro fe sor
de uni ver si dad, con una lar ga tra yec to ria pro fe sio nal y pre- 
sen cia en los me dios de co mu ni ca ción, se unan pa ra es cri- 
bir un li bro po lí ti ca men te in co rrec to, a con tra co rrien te, en
de fen sa de la li ber tad, la de mo cra cia y el ca pi ta lis mo co mo
úni co sis te ma mo ral com ple to. Es to se de be a que los mun- 
dos pe rio dís ti co y uni ver si ta rio es tán to ma dos por la he ge- 
mo nía cul tu ral de las iz quier das, don de se cree que la pro- 
fe sión tie ne una fun ción so cial: im po ner su vi sión del mun- 
do, y una úni ca for ma de ser y ac tuar.

Al mu de na Ne gro es li cen cia da en de re cho por la Uni- 
ver si dad CEU San Pa blo, y pe rio dis ta es pe cia li za da en co- 
mu ni ca ción po lí ti ca on li ne. Ha co la bo ra do con di ver sos me- 
dios de co mu ni ca ción, co mo Dia rio Si glo XXI, Li ber tad Di- 
gi tal, Vo z pó pu li, 13TV, El Ve ne zo lano TV, In te re co no mía TV,
Ra dio Li ber tad e His pan TV. Aho ra pre sen ta y di ri ge la ter- 
tu lia de ac tua li dad «Ya es do min go», en Ra dio In ter. Es la
res pon sa ble del equi po de re des so cia les del dia rio La Ra- 
zón. In di vi dua lis ta, ca pi ta lis ta y po lí ti ca men te in co rrec ta, se
de cla ra ad mi ra do ra de Ayn Rand y Jean-François Re vel.

Jor ge Vil ches es doc tor en cien cias po lí ti cas por la Com- 
plu ten se de Ma drid, don de es pro fe sor. Ha pu bli ca do va- 
rios li bros de his to ria po lí ti ca, y un es tu dio acer ca del pri- 
mer li be ra lis mo es pa ñol, Li be ra les de 1808. La in quie tud
por la vi da po lí ti ca, el re be lar se contra la he ge mo nía cul tu- 
ral de la iz quier da y la in ge nui dad pro pia del li be ral que
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cree en el mé ri to, el tra ba jo y la ca pa ci dad co mo me dio de
pro gre sar, y no en el am pa ro de la tri bu, le lle vó a es cri bir
co lum nas de opi nión en Li ber tad Di gi tal, Vo z pó pu li y El Es- 
pa ñol, así co mo ar tícu los de his to ria en La Ra zón y La Ilus- 
tra ción Li be ral. Des de 2015 asis te a la ter tu lia po lí ti ca del
ma ga zi ne «Ya es do min go», de Al mu de na Ne gro.

El re sul ta do de la co la bo ra ción de Ne gro y Vil ches es un
li bro que res pon de a la ne ce si dad de ex pli car la cri sis del
ré gi men del 78 vin cu la da al con sen so so cial de mó cra ta, fe- 
nó meno que se es tá re pro du cien do en Oc ci den te. En el
pri mer ca pí tu lo ex pli ca mos en qué con sis te di cho con sen so
en Es pa ña y su vín cu lo con un mo vi mien to po lí ti co e ideo- 
ló gi co de ám bi to eu ro peo. Nues tro país no es di fe ren te por
in fe rior, sino dis tin to, co mo el res to, pe ro tie ne una se rie de
ca rac te rís ti cas, co mo la he ge mo nía cul tu ral de la iz quier da,
o la oli gar qui za ción de la po lí ti ca, que son co mu nes a los
paí ses del con ti nen te eu ro peo. Ese con sen so nos lle vó a la
cri sis del ré gi men del 78, que no quie bra, y así lo con ta mos
en el se gun do ca pí tu lo. Nos pa re cía muy im por tan te com- 
pa rar lo, que no equi pa rar lo, con la cri sis de la Res tau ra ción,
al fi nal del rei na do de Al fon so XI II, por las si mi li tu des y en- 
se ñan zas que se po dían sa car al res pec to. La his to ria no se
re pi te, pe ro su co no ci mien to es bá si co. Co mo no po día ser
de otra ma ne ra, de di ca mos en ese ca pí tu lo un epí gra fe al
error au to nó mi co del 78, ya que el na cio na lis mo ca ta lán ha
si do el gran des es ta bi li za dor, des leal con los par ti dos tra di- 
cio na les, ge ne ra dor de un mo de lo te rri to rial fra ca sa do,
ene mi go de la li ber tad y ori gen del po pu lis mo na cio na lis ta
en Es pa ña. En esa cri sis de ré gi men, las iz quier das han te ni- 
do un pa pel pro ta go nis ta, y a ello de di ca mos el ca pí tu lo
ter ce ro. El PSOE no ha si do des de su crea ción en 1879 co- 
mo la so cial de mo cra cia eu ro pea, sal vo los dos úl ti mos go- 
bier nos de Gon zá lez. El za pa te ris mo no fue ajeno a la tra di- 
ción his tó ri ca del PSOE; to do lo con tra rio: sacó la es en cia
del so cia lis mo ca ñí co mo en gan che emo cio nal pa ra un par- 
ti do que ne ce si ta ba re co brar el po der. Y lo hi zo a tra vés de
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cla ves que rom pie ron la con vi ven cia en tre los par ti dos que
eran pi la res del ré gi men: el PP y el PSOE. Sin em bar go, esa
de re cha, tal y co mo con ta mos en el cuar to ca pí tu lo, se rin- 
dió al con sen so so cial de mó cra ta, y ape nas tu vo una ca ra li- 
be ral du ran te la eta pa de Jo sé Ma ría Az nar, de jan do el Po- 
der, sí, con ma yús cu la, en ma nos de las iz quier das po lí ti cas,
me diá ti cas, edu ca ti vas y cul tu ra les. El ejem plo de las otras
de re chas eu ro peas, en con cre to de la de mo cra cia cris tia na
y el con ser va du ris mo bri tá ni co y fran cés, nos pa re ció de
gran in te rés. Le jos de la idea li za ción pro pia de un país co- 
mo el nues tro, don de se tie ne a Eu ro pa co mo el gran mo- 
de lo —de fec to que arras tra mos des de el re ge ne ra cio nis mo
del 98—, con ta mos có mo los de mo cris tia nos se han con- 
ver ti do en el ala de re cha de la so cial de mo cra cia, que el
con ser va du ris mo bri tá ni co só lo fue al go li be ral con Tha- 
tcher y lue go se per dió, y que el gau llis mo, aho ra de la ma- 
no de Sarko zy, tie ne su pro pia iden ti dad. Pe ro no que ría- 
mos ter mi nar con al go ne ga ti vo, y con ce bi mos un sép ti mo
ca pí tu lo dan do al gu nas pin ce la das de có mo cree mos que
pue de ar ti cu lar se una de re cha li be ral va lien te, con prin ci- 
pios po lí ti cos, ca paz de im bri car se en la so cie dad, y apren- 
dien do a co mu ni car —al go que han des pre cia do— pa ra
ga nar se a la gen te.

La ta rea ha si do tan ar dua co mo gra ti fi can te, ya que
sos te ne mos una teo ría con tra co rrien te que pre ci sa una de- 
mos tra ción lo más mi nu cio sa y con tun den te po si ble. Por
eso he mos creí do ne ce sa ria una in tro duc ción ge ne ral que
hi cie ra más fá cil la com pren sión pa ra aque llos que ven en
el con sen so so cial de mó cra ta el gran pro ble ma de nues tra
épo ca, y pa ra los que si guen el mains tream con for ta ble ba- 
jo el ojo vi gi lan te del Es ta do. Sí, Orwe ll es tá en tre no so tros
más que nun ca.

El ori gen del mo de lo úni co
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El aso cia cio nis mo obre ro ya exis tía an tes de 1848, fe cha de
la em ble má ti ca olea da re vo lu cio na ria que fu sio nó re pu bli- 
ca nis mo y obre ris mo, con el gru po de Louis Blanc.[1] La
reac ción de los tra ba ja do res al ma qui nis mo, a la in tro duc- 
ción de la tec no lo gía en el pro ce so pro duc ti vo, lle vó a mu- 
chos a or ga ni zar se des de fi na les del si glo XVI II. Eran aso cia- 
cio nes que reac cio na ban contra el pro gre so, que año ra ban
la pro tec ción que les ofre cía el gre mio y la al dea, y que
per dían en el mer ca do y la ciu dad. Co men za ron des tru yen- 
do las má qui nas por que pen sa ban que les qui ta ban el tra- 
ba jo, en un es píri tu que ha per du ra do, ya que las iz quier- 
das han si do siem pre rea cias al pro gre so tec no ló gi co. Lue- 
go, esos obre ros cons ti tu ye ron so cie da des de so co rro mu- 
tuo, ba sa das en cuo tas de los afi lia dos pa ra aten der a sus
en fer me da des, ba jas o de ce sos. Al tiem po, otras aso cia cio- 
nes per ge ña ron una cul tu ra, si es que así pue de lla mar se,
fun da da en el pa ter na lis mo so cial pro pio del ro man ti cis mo
del si glo XIX, y en la crí ti ca a los va lo res bur gue ses. Ha bía
que crear, de cían, una cul tu ra obre ra, don de el tra ba jo y la
so li da ri dad fue ran los dos va lo res pri mor dia les. Ese de seo
de su pe rar las con se cuen cias ne ga ti vas de la re vo lu ción in- 
dus trial, la co no ci da co mo «cues tión so cial», se hi zo a tra- 
vés de dos vías fun da men tal men te: la pré di ca de la sub ver- 
sión del or den bur gués, o la rei vin di ca ción de me jo ras; y la
re vo lu ción o la re for ma. No era al go nue vo en la Eu ro pa li- 
be ral de ese si glo; ya ha bía te ni do que com ba tir la reac ción
de los mo vi mien tos ca tó li cos que veían en el li be ra lis mo un
pe ca do, y la re sis ten cia de paí ses au to crá ti cos, co mo Ru sia,
Aus tria y Pru sia.

Las iz quier das eran a me dia dos del si glo XIX muy nu me- 
ro sas. El im pac to del Ma ni fies to co mu nis ta de Ma rx y En- 
gels —pu bli ca do en 1848 por en car go de la ale ma na Li ga
de los Jus tos, lue go Li ga Co mu nis ta— fue mí ni mo has ta
vein te años des pués. Ma rx si tua ba el na ci mien to de la «so- 
cial de mo cra cia» en el gru po de Blanc, co mo una «coa li ción
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de pe que ños bur gue ses y obre ros» que pre ten dían ilu sa- 
men te ar mo ni zar ca pi tal y tra ba jo. Al tiem po, en Gran Bre- 
ta ña se de sa rro lla ba un po de ro so mo vi mien to obre ro en
torno a las Tra de Unions, for ma das por tra ba ja do res cua li fi- 
ca dos que pa ga ban una cuo ta, que en su Con gre so Na cio- 
nal de 1868 con ta ban ya con un mi llón de afi lia dos. Mien- 
tras, en Fran cia, los so cia lis mos de ri va ban ha cia el fe de ra lis- 
mo de co mu ni da des de pro duc to res sos te ni do por
Proudhon, y ha cia la uto pía, co mo Saint-Si mon, Ca bet o
Fou rier. Esos mis mos fran ce ses que se le van ta ron contra la
Se gun da Re pú bli ca fran ce sa en ju nio de 1848 pa ra im po ner
su so cia lis mo, el «de re cho al tra ba jo», y de rri bar el mo de lo
ca pi ta lis ta crea do des de 1815. No obs tan te, to dos esos
teó ri cos del so cia lis mo, co mo contra pun to al ca pi ta lis mo,
eran bur gue ses. En rea li dad, era una res pues ta po lí ti ca a las
es tre che ces del ré gi men li be ral, co mo ha bía ocu rri do con el
car tis mo en In gla te rra, en la dé ca da de 1830, don de per so- 
na jes de la bur guesía com bi na ron de man das po lí ti cas de
de mo cra ti za ción, de fin de la co rrup ción, con las de me jo ra
de las con di cio nes de vi da de los tra ba ja do res. El ré gi men
bri tá ni co re cha zó for mal men te el car tis mo, pe ro las ins ti tu- 
cio nes se re for ma ron y el su fra gio, la ciu da da nía, se fue am- 
plian do. Mien tras, la vio len cia des le gi ti ma ba el so cia lis mo
co mo alia do de la de mo cra cia, con el 48 fran cés y el epi so- 
dio de la Co mu na de Pa rís, en 1871. Por eso, en tre otras
co sas, co mo las lu chas in ter nas en tre ma r xis tas y baku ni nis- 
tas, fra ca só la Pri me ra In ter na cio nal, has ta el pun to de que
las Tra de Unions se alia ron al Par ti do Li be ral bri tá ni co (la
alian za Lib-Lab), que fun cio nó has ta fi na les del si glo XIX, al
igual que en Sue cia, cu na del Es ta do del Bien es tar.

Ese ma ri da je no fue só lo al go de los so cia lis tas. Dos li- 
be ra les con tri bu ye ron a po ner los pi la res del con sen so so- 
cial de mó cra ta. Nos re fe ri mos a John Stuart Mi ll, pa dre del
li be ra lis mo so cial, y sus he re de ros Green y Ho bhou se, re fe- 
ren te de la «iz quier da li be ral» y de la de re cha so cial de mó- 
cra ta o tec nó cra ta (la del «li be ra lis mo sim pá ti co»); y al fran- 
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cés Mi chel Che va lier, li bre cam bis ta pe ro de fen sor de la in- 
ter ven ción fi nal del Es ta do. No es de ex tra ñar que Eduard
Berns tein, es tan dar te del re vi sio nis mo ma r xis ta en Ale ma- 
nia, y otro de los fun da do res de la so cial de mo cra cia, di je ra
en 1922 que el so cia lis mo era la evo lu ción ra cio nal de la
Ilus tra ción y el li be ra lis mo.

En es tas cir cuns tan cias era ló gi ca la apa ri ción de otra
op ción que per mi tie ra no ol vi dar el kar ma del so cia lis mo
del fu tu ro, esa uto pía ba sa da en la re cons truc ción de la co- 
mu ni dad so bre va lo res co mo la igual dad, la jus ti cia so cial y
la so li da ri dad, sin par ti dos ni con flic tos. Esa ar mo nía so cia- 
lis ta só lo po día lle gar por la dic ta du ra del pro le ta ria do. Sin
em bar go, en me dio de unos re gí me nes li be ra les que iban
am plian do el su fra gio, le gis lan do en lo la bo ral y lo so cial,
era pre ci so atraer a los obre ros. Es de cir, jun to con el «pro- 
gra ma má xi mo» —co mo lo de no mi na ron los ale ma nes en
Er furt—, que po nía las mi ra das en el ho ri zon te de la dic ta- 
du ra del pro le ta ria do, era pre ci so pre sen tar un «pro gra ma
mí ni mo» de re for mas de la jor na da la bo ral, las con di cio nes
de se gu ri dad o los sa la rios. Só lo así po dían pre sen tar se a
las elec cio nes y ga nar se el vo to de aque llos a los que les
pa re cía muy le jano el «pa raí so so cia lis ta». Na ció de es ta
for ma la so cial de mo cra cia.

To do em pe zó en Ale ma nia

To do em pe zó en Ale ma nia, que fue la «van guar dia» y el
«ce re bro» del so cia lis mo eu ro peo, se gún es cri bió Ro sa Lu- 
xem bur go.[2] La so cial de mo cra cia ale ma na gus ta de cir que
se ba sa en la obra de Fer di nand La ssa lle (1825-1864), co mo
lu cha dor por la de mo cra cia en la Ale ma nia de 1848, pe ro
sin ol vi dar a Ma rx. La ssa lle fu sio nó la cues tión obre ra con la
de mo cra cia, co mo ha cía el fran cés Blanc, aun que de un
mo do más prác ti co. Los so cia lis tas se em pe ña ban en crear
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un ré gi men ba sa do en el su fra gio uni ver sal mas cu lino que
cons ti tu cio na li za ra «de re chos so cia les». Mien tras tan to, al
go bierno re pre sen ta ti vo lo de fi nían co mo «ré gi men bur- 
gués» en el que era pre ci so par ti ci par, tan to en las elec cio- 
nes co mo a tra vés de las aso cia cio nes de obre ros, pa ra de- 
nun ciar lo, co par las ins ti tu cio nes y to mar el po der. La ssa lle
ya ha bla ba en 1862, años an tes de que Ma rx em pe za ra la
pu bli ca ción de El ca pi tal, de que la mi sión his tó ri ca de la
cla se obre ra era la eli mi na ción de to dos los pri vi le gios, y
de fen der el igua li ta ris mo, la so cie dad ho mo gé nea y la lu- 
cha contra las de si gual da des, pa ra la «rea li za ción del Es ta- 
do mo ral».[3] Co men za ba la lu cha por la he ge mo nía cul tu- 
ral, en el que las iz quier das han tra ta do, y con se gui do en
gran par te, im po ner que su in ter pre ta ción y men ta li dad
con tie nen una su pe rio ri dad mo ral que las li bra de to da crí- 
ti ca. Tan to es así que el co mu nis mo si gue sien do mo ne da
co mún en Eu ro pa a pe sar de los mi llo nes de muer tos que
cau só, la po bre za que con lle va y el des pre cio ma ni fies to
ha cia los de re chos hu ma nos, al go que se ría im pen sa ble en
su ideo lo gía afín: el na cio nal so cia lis mo.

La ssa lle, al igual que otros so cia lis tas de su tiem po, in di- 
ca ba que era pre ci so par ti ci par en ese ré gi men bur gués pa- 
ra sen tar las ba ses del fu tu ro so cia lis mo. Por que el ma r xis- 
mo y su ma te ria lis mo his tó ri co pre de cían que el ca pi ta lis mo
cae ría, só lo ha bía que ex plo tar sus contra dic cio nes in ter nas
y si tiar lo des de fue ra con un par ti do obre ro or ga ni za do,
pro pa gan dis ta y pre pa ra do pa ra la tran si ción al pa raí so. El
na ci mien to del Par ti do So cial de mó cra ta de Ale ma nia (SPD),
en 1875, unien do al pe que ño par ti do so cia lis ta de Lie bk ne- 
cht y Be bel con la Unión Ge ne ral de Tra ba ja do res de Ale- 
ma nia que ha bía fun da do La ssa lle, res pon dió a esa in quie- 
tud. Es de cir, no po día pe dir se el sa cri fi cio pa ra un fu tu ro
in de fi ni do sin ofre cer al go pa ra el pre sen te.

En el Pro gra ma de Go tha, cri ti ca do por Ma rx, sur gió
una con cep ción dis tin ta de la le gi ti mi dad del Es ta do y del
pa pel del so cia lis mo. El SPD unió las rei vin di ca cio nes so cia- 
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les a las so cia lis tas; es de cir, una edu ca ción obli ga to ria o la
res tric ción del tra ba jo de mu je res y ni ños. La com pe ten cia
fue du ra, por que el con ser va du ris mo que re pre sen ta ba Bis- 
mar ck, o el ca to li cis mo so cial des de el pa pa León XI II, fo- 
men ta ron los se gu ros so cia les. Pe ro la fór mu la era la mis- 
ma: más Es ta do. So cia lis tas y con ser va do res veían en el es- 
ta tis mo —es to es, en la re duc ción de la li ber tad in di vi dual
— la so lu ción a los pro ble mas, y en la con cep ción del nue- 
vo Es ta do ale mán, el Se gun do Rei ch. La so cial de mo cra cia
se im pu so en el so cia lis mo de aquel país por la de cla ra ción
de En gels en 1895 en la que de fen día la uti li za ción del su- 
fra gio uni ver sal pa ra la vic to ria del so cia lis mo, y la re for mu- 
la ción ma r xis ta de Karl Kau tsky. To dos veían en la de mo cra- 
cia un trán si to ha cia el so cia lis mo, por que en una so cie dad
en lu cha de cla ses aca ba ría im po nién do se el pro le ta ria do
por la fuer za del nú me ro, del pro pio su fra gio uni ver sal.

El bien es tar del Es ta do

Los so cial de mó cra tas eran ma r xis tas y en ten dían que la de- 
mo cra cia no era el res pe to a las li ber ta des in di vi dua les, la
se pa ra ción de po de res o la re pre sen ta ción li bre y plu ral.
No. Pen sa ban que la de mo cra cia era si nó ni mo de Es ta do
so cial, de com ba te contra las de si gual da des so cia les eli mi- 
nan do la vi da eco nó mi ca, cul tu ral y po lí ti ca bur gue sas.

Las dos gue rras mun dia les del si glo XX su pu sie ron una
lar ga mar cha del de sier to pa ra los so cia lis tas. La Se gun da
In ter na cio nal que bró por la pre fe ren cia na cio na lis ta de sus
otro ra in ter na cio na lis tas. Len in y Ro sa Lu xem bur go ini cia ron
en ton ces una cam pa ña pa ra de nun ciar a los «re ne ga dos»
del pa raí so co mu nis ta y a usar la gue rra pa ra ha cer la re vo- 
lu ción. Así, los so cial de mó cra tas ale ma nes tu vie ron que eli- 
mi nar a sus bol che vi ques, en tre 1919 y 1923, pa ra que su
re cién pro cla ma da Re pú bli ca no se con vir tie ra en un saté li- 
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te so vié ti co. De he cho, Len in fue el lí der del Par ti do So cial- 
de mó cra ta de Ru sia has ta la crea ción del Par ti do Co mu nis- 
ta en mar zo de 1918. A par tir de ese mo men to, los so cial- 
de mó cra tas se con vir tie ron en el gran ene mi go de los co- 
mu nis tas. De ahí que les lla ma ran «so cial fas cis tas», o los in- 
sul tos rei te ra dos de Len in, que los til da ba de «re ne ga dos»
o «in fan ti les». Ya no ha bría re con ci lia ción po si ble en tre so- 
cial de mó cra tas y co mu nis tas.

En Gran Bre ta ña, el la bo ris mo se in de pen di zó del Par ti- 
do Li be ral, crean do el su yo pro pio, y li ga do a las Tra de
Unions. El Par ti do La bo ris ta fue una op ción siem pre re for- 
mis ta, que des pre cia ba la sub ver sión del or den so cial y el
bol che vis mo, has ta el pun to de que obli ga ron en 1923 a di- 
mi tir a Ma c Do nald, la bo ris ta, co mo pri mer mi nis tro cuan do
ne go ció un acuer do co mer cial con la Ru sia de Len in. Los
bol che vi ques no con si guie ron ha cer se con las ba ses del la- 
bo ris mo en su es tra te gia de fren te úni co, tal y co mo pre- 
ten dían des de Mos cú. Las dos gue rras mun dia les del si glo
XX cam bia ron el pri mer anties ta tis mo del la bo ris mo, ya que
el Es ta do fue el gran ad mi nis tra dor de la eco no mía na cio- 
nal, con vir tién do se a par tir de 1945 en la op ción so cial de- 
mó cra ta bri tá ni ca.

La so cial de mo cra cia sue ca se es ta ble ció tam bién a prin- 
ci pios del si glo XX. Se ha ca rac te ri za do siem pre por la uni- 
dad y la mo de ra ción; no en vano, el aso cia cio nis mo obre ro
sue co fue im pul sa do por li be ra les un si glo an tes. El mo de lo
era co mo el bri tá ni co: un par ti do, el So cial de mó cra ta, vin- 
cu la do a un sin di ca to, la Con fe de ra ción Ge ne ral de Tra ba- 
ja do res, fun da da en 1899. Es to per mi tió que, en 1921,
Branting, el lí der del par ti do, for ma ra su pri mer go bierno.
Así, cuan do lle gó la cri sis de 1929 y la con flic ti vi dad la bo- 
ral, los so cial de mó cra tas apli ca ron lo que lue go se lla mó
«po lí ti ca ke y ne sia na»: in cre men to del gas to pú bli co, crea- 
ción de em pleo pú bli co, sub ven cio nes ag rí co las y fis ca li dad
pro gre si va. El sec tor pú bli co se im pu so en los ser vi cios «es- 
tra té gi cos», co mo fe rro ca rri les, ener gía eléc tri ca y ra dio di- 
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fu sión, pe ro no pro duc ti vos. Co men za ron las po lí ti cas so- 
cia les: se gu ro de des em pleo, pen sio nes y vaca cio nes pa ga- 
das. En las elec cio nes de 1936, los so cia lis tas ob tu vie ron el
46 por cien to de los vo tos, y en 1940 se ini cia ron las na cio- 
na li za cio nes: el país era su yo. El am bien te na cio nal sue co y
la neu tra li dad en la gue rra pu sie ron al Es ta do co mo gran
pro ta go nis ta. Ha bía co men za do la ins ta la ción del Es ta do
del Bien es tar, el pa raí so so cial de mó cra ta.

El es ta tis mo salió ro bus te ci do en 1945, co mo in di có en- 
ton ces Ha yek, y se es ta ble ció el con sen so so cial de mó cra ta:
los so cia lis tas oc ci den ta les acep ta ron la de mo cra cia a cam- 
bio de una eco no mía mix ta, en la que co exis tie ran la pro- 
pie dad pri va da (con fun ción so cial), y el con trol pú bli co de
la ac ti vi dad eco nó mi ca a tra vés de la pla ni fi ca ción, con tan- 
do con los «agen tes so cia les»; en es pe cial, las aso cia cio nes
obre ras. El Es ta do, que ha bía asu mi do la di rec ción de to- 
dos los as pec tos vi ta les en la pri me ra mi tad del si glo XX con
mo ti vo de las dos gue rras, tam bién se con vir tió en el pro ta- 
go nis ta de la re cons truc ción. Fue el «pac to so cial de mo crá- 
ti co de pos gue rra» del que ha bló Ralf Dah ren dorf.

Ca da país adap tó sus ca rac te rís ti cas po lí ti cas y so cia les,
co mo ex pli có Es ping-An der sen, pa ra crear un mo de lo pro- 
pio. Sin em bar go, to dos te nían un tron co co mún. Se sos te- 
nían en la creen cia de que la eco no mía de mer ca do pro vo- 
ca la acu mu la ción de ri que za en ca da vez me nos ma nos, lo
que es in com pa ti ble, di cen, con la jus ti cia so cial e im pi de la
paz so cial. El Es ta do, afir ma ban, de bía in ter ve nir pa ra ase- 
gu rar la com pe ten cia, evi tar los mo no po lios y ga ran ti zar
una dis tri bu ción equi ta ti va de la ren ta. La so cial de mo cra cia,
así, re cha za ba tan to el ca pi ta lis mo de Es ta do co mo el mer- 
ca do li bre. «Tan to mer ca do co mo sea po si ble, pe ro tan ta
pla ni fi ca ción co mo sea ne ce sa ria», se po día leer en el pro- 
gra ma del SPD en Bad Go des berg (1959). Ade más, esos
Es ta dos del Bien es tar ne ce si ta ban de sin di ca tos fuer tes vin- 
cu la dos con el co rres pon dien te par ti do so cial de mó cra ta. La
co ne xión en tre el mun do sin di cal, el par ti do obre ro y el Es- 
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ta do so cial pa ra for mu lar po lí ti cas pú bli cas era tan cla ra co- 
mo pe li gro sa. En to dos los mo de los de Es ta do del Bien es- 
tar se as pi ra ba a cam biar la so cie dad, ha cién do la más igua- 
li ta ria y so li da ria, po nien do a dis po si ción de am plios sec to- 
res po pu la res aque llos ser vi cios que me jo ra ran su ca li dad
de vi da. Se tra ta ba de de le gar el pro gre so, el pro ta go nis- 
mo y la res pon sa bi li dad en el Es ta do pa ra con se guir el con- 
fort in di vi dual.

Así se cons ti tu yó el Es ta do del Bien es tar, fór mu la so cial- 
de mó cra ta que hoy to dos de fien den, en el que se eje cu tan
po lí ti cas so cia les ten den tes a re dis tri buir la ri que za pa ra
«mi ti gar» los efec tos del mer ca do, «co rre gir las de si gual da- 
des» y pro mo ver la «jus ti cia so cial». Las po lí ti cas pú bli cas se
re troa li men tan crean do la ne ce si dad y la bon dad de la in- 
ter ven ción ca da vez ma yor del Es ta do en to dos los ám bi tos
de la vi da pri va da y pú bli ca, y la en se ñan za ase gu ra ba la
trans mi sión de los va lo res de esa so cie dad so cial de mó cra- 
ta. El in di vi duo se qui ta ba la res pon sa bi li dad de su pro gre- 
so, en ten día que su avan ce de pen día del bien co mún y
que, sin be ne fi ciar al res to o re par tir el re sul ta do de su es- 
fuer zo con el su je to co lec ti vo, no po día ni de bía ac tuar. De
es ta ma ne ra, ser mi llo na rio com por ta crí ti ca so cial, pe ro
tam bién en vi dia. Ya no es el «ego ís mo ilus tra do» del que
ha bla ban los eco no mis tas de fi na les del si glo XVI II y co mien- 
zos del XIX, sino el con fort que el Es ta do pue da pro por cio- 
nar re dis tri bu yen do la ri que za. Sin ese me ca nis mo, ese
«des po jo» del que ha bla ba Bas tiat, no se en tien de hoy la
de mo cra cia.

Pe ro to dos fue ron, y son, in ge nie ros de una nue va so- 
cie dad com pro me ti da con los «de re chos so cia les», don de
el pro gre so in di vi dual es tá sub su mi do en el co lec ti vo. La
de mo cra cia cris tia na, aque lla que Kon rad Ade nauer re su ci- 
tó en la se gun da mi tad del si glo XX, se aca bó con vir tien do
en el ala de re cha de la so cial de mo cra cia una vez que los
va lo res cris tia nos que en vol vían su es ta tis mo se fue ron per- 
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dien do. La de mo cra cia cris tia na se ba tió ideo ló gi ca y cul tu- 
ral men te en re ti ra da. Y ese es pa cio lo ga nó el pro gre sis mo,
que no de ja de ser un di fu so iz quier dis mo. El cris tia nis mo
fue de jan do su es pa cio en la men ta li dad y cul tu ra eu ro peas
pri me ro en aras de una li be ra ción per so nal, o mo ral, de la
ma no de la nue va iz quier da, la de las dé ca das de 1960 y
1970, y lue go el mul ti cul tu ra lis mo. Lo cris tia no fue des pla- 
za do por re li gio nes o creen cias al ter na ti vas, pa ga nas o mís- 
ti cas.

La nue va iz quier da aña dió al pro gra ma so cial de mó cra ta
el ter cer mun dis mo —el sen ti mien to de cul pa en Oc ci den te,
con ver ti do lue go en an ti glo ba li za ción—, el mis ti cis mo co- 
mo re li gión al ter na ti va, el pa ci fis mo, el an tia me ri ca nis mo, el
fe mi nis mo re van chis ta y dis cri mi na to rio, y el eco lo gis mo.
Pa ra ga nar unas elec cio nes, co mo se ña ló Pr zewor ski, ha bía
que ser «plu ri cla sis ta atra pa lo to do»; es de cir, for mar par te
de aquel con sen so so cial de mó cra ta. La so cie dad se acos- 
tum bró a un Es ta do om ni pre sen te, ge ne ra dor de de re chos
so cia les, los lla ma dos de se gun da ge ne ra ción —salud, edu- 
ca ción, tra ba jo, vi vien da, se gu ri dad so cial, me dio am bien- 
te…—, en el que el ciu da dano era irres pon sa ble y per dió li- 
ber tad, pe ro se sen tía con for ta ble. La le gi ti mi dad de la de- 
mo cra cia es ta ba, por tan to, en que el Es ta do pro ve ye ra de
to dos esos ser vi cios. Era la de mo cra cia so cial por en ci ma
de la po lí ti ca, co mo se ña la ba el ma r xis ta Ad ler en 1926,
por que en eso con sis tía el es píri tu de la so cial de mo cra cia,
de la nue va so cie dad con el hom bre nue vo.

«La me ta —es cri bía T. H. Marsha ll— es com pen sar las
di vi sio nes de cla se crean do unas con di cio nes mí ni mas de
igual dad en tre to dos los ciu da da nos. Ha lle ga do la ho ra de
los de re chos so cia les.» El me dio era, y es, la con quis ta del
po der del Es ta do a tra vés de la de mo cra cia po lí ti ca. Las
po lí ti cas pú bli cas se en ca mi nan a re gla men tar y pla ni fi car
las es fe ras pú bli cas y pri va das, dan do jus ti fi ca ción y con te- 
ni do al Es ta do. Es el Es ta do del Bien es tar: só lo hay bien es- 
tar si el Es ta do lle va a ca bo po lí ti cas pú bli cas so cial de mó- 
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cra tas. Los sec to res na cio na li za dos fi jos son la edu ca ción y
la sani dad, que trans mi ten los va lo res que jus ti fi can las po lí- 
ti cas pú bli cas —so li da ri dad, in te rés co lec ti vo, res pon sa bi li- 
dad del Es ta do y no del in di vi duo—. Los re sul ta dos son el
hom bre nue vo y la nue va so cie dad. Es la in ge nie ría so cial
en to do su es plen dor. Por eso, Kau tsky es cri bía que «la so- 
cial de mo cra cia es un par ti do re vo lu cio na rio, no un par ti do
que ha ce la re vo lu ción».

La so cial de mo cra cia no ata ca di rec ta men te el sis te ma,
sino que se in tro du ce en él a tra vés de la de mo cra cia po lí ti- 
ca y cam bia al hom bre y la so cie dad a tra vés de la le gis la- 
ción y la he ge mo nía cul tu ral; es re vo lu cio na rio por que
trans for ma el or den so cial. Ésa es la di rec ción del pro gre so:
ir a una so cie dad igua li ta ria y so li da ria, sin las con se cuen- 
cias ne ga ti vas del mer ca do, sin ries gos ni res pon sa bi li dad
in di vi dual, con un Es ta do pro tec tor y om ni pre sen te. Por
eso se ha cen lla mar «pro gre sis tas». Gra ms ci te nía ra zón,
pe ro coin ci día con otros ma r xis tas, co mo el aus tria co Ad ler,
que en De mo cra cia po lí ti ca y de mo cra cia so cial (1926) sen- 
ten ció: «La crea ción del hom bre nue vo de pen de de la crea- 
ción de una nue va men ta li dad a tra vés de la pro pa gan da y
la edu ca ción de los jó ve nes».

La he ge mo nía cul tu ral era la cla ve pa ra la vic to ria, no las
ba rri ca das o la me ra lu cha po lí ti ca. Con quis ta da la men ta li- 
dad del eu ro peo, el con sen so so cial de mó cra ta se con vir tió
en una re li gión, en un mo do de en ten der la his to ria, el pre- 
sen te y el fu tu ro, en una guía per so nal y mo ral del in di vi- 
duo. En rea li dad, es tos so cial de mó cra tas, co mo los so cia lis- 
tas de me dia dos del si glo XIX, to ma ron del cris tia nis mo la
vo ca ción evan ge li za do ra: trans mi tir la «bue na nue va» a la
gen te, que los de más vean «la luz». La cla ve era pre di car.
De es ta ma ne ra, era obli ga do pre di car a tra vés del ejem plo
per so nal y co lec ti vo —hon ra dez del car go pú bli co y del
par ti do—, la pro pa gan da —los me dios de co mu ni ca ción—
y la edu ca ción —el com ba te por la trans mi sión de va lo res
—. Era la gran su pe rio ri dad mo ral, los «cien años de hon ra- 


