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¿E stán los paí ses eu ro peos dan do pa sos atrás?
El caso de Es pa ña y las po lí ti cas neoin jus tas

Gar cía- Que ro, Fer nan do*

Re su men
Este ar tí cu lo abor da la cri sis eco nó mi ca ac tual des de la óp ti ca de sus con se cuen cias so bre la pér di da de

de re chos hu ma nos en las so cie da des su pues ta men te más de sa rro lla das del mun do. Si tuán do se en el caso con-
cre to de Es pa ña, el ob je ti vo prin ci pal del tra ba jo es mos trar y ana li zar el enor me re tro ce so que  co mo re sul ta do
de la im plan ta ción pau la ti na de unas po lí ti cas neoin jus tas, se está pro du cien do en los de re chos hu ma nos de se-
gun da ge ne ra ción. Para ello se di fe ren cian dos pe río dos his tó ri cos con im pli ca cio nes muy dis tin tas para los de-
re chos de la ciu da da nía: el de con so li da ción de los Es ta dos de Bienes tar eu ro peos (1945- 1975); y el que abar ca
de me dia dos de los años 70 has ta la actua li dad. Me dian te un aná li sis do cu men tal y bi blio grá fi co,el prin ci pal ha-
llaz go al que se lle ga en este tra ba jo es la exis ten cia de una re la ción bi di rec cio nal de re troa li men tación en tre un
Es ta do de Bie nes tar fuer te y el cum pli mien to de los de re chos hu ma nos, sien do im po si ble, como ma ni fies ta la
co yun tu ra ac tual es pa ño la, un Es ta do cada vez más dé bil y una me jo ra en los de re chos hu ma nos. Se con clu ye
que la di ná mi ca se gui da du ran te las úl ti mas dé ca das está lle van do a Es pa ña a un es ce na rio muy pre ca rio, que
sólo pue de ser re ver ti do a tra vés de una ciu da da nía ac ti va que re cu pe re su po der en las de ci sio nes es ta ta les.
Palabras clave: Dere chos huma nos, cri sis mun dial, Es ta do de Bie nes tar, polí ti cas neoin jus tas, Es pa ña.

Are European Countries Taking A Step Backward?
The Case of Spain and Neo-Unfair Policies
Abs tract

This paper studies the current economic crisis from the viewpoint of its consequences on the loss of human
rights in the supposedly more developed societies of the world. Focusing on the specific case of Spain, the main
objective is to show and analyze the enormous reversal of second-generation human rights as a result of the gradual
implementation of neo-unfair policies. To achieve this aim, the study differentiates between two historic periods
with very different implications for citizens’ rights: the consolidation of European welfare states (1945-1975) and
the period from the mid-seventies to the present. Using document and bibliographic analysis, the main conclusion
is that a bidirectional feedback exists between a strong welfare state and the fulfilment of human rights. As seen in
the current case of Spain, it is not possible to have an ever-weakening state and an improvement in human rights.
Conclusions are that the dynamic followed in recent decades is driving Spain toward a very precarious situation,
which can only be reversed through a more active citizenry that regains its power in state decision making.
Key words: Human rights, global crisis, welfare state, neo-unfair policies, Spain.
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In tro duc ción

Son mu chas las cau sas y las con se-
cuen cias de la cri sis eco nó mi ca en la que es ta-
mos in mer sos. Al gu nos tra ba jos aca dé mi cos
se ña lan como fac tores de sen ca de nan tes de la
cri sis la fal ta de con trol por par te de go bier nos
y au to ri da des mo ne ta rias so bre las tran sac cio-
nes fi nan cie ras (Re inhard y Ro goff, 2009), el
com por ta mien to irres pon sa ble de las en ti da-
des ban ca rias (To rres, 2010; To rres y Gar zón,
2011) o la ac ti tud ren tis ta de una so cie dad
aco mo da da más preo cu pa da por acu mu lar y
con su mir bie nes que por im pli car se en las de-
ci sio nes po lí ti cas (Aker lof y Shi ller, 2009).
Sin bien es tas cues tio nes han in flui do en la si-
tua ción ac tual, este ar tí cu lo se cen tra en el
aná li sis de una de las con se cuen cias más im-
por tan tes de la re ce sión, la pér di da pau la ti na
de de re chos hu ma nos en las so cie da des su-
pues ta men te más de sa rro lla das del mun do.
Para ello se si túa en el caso con cre to de Es pa-
ña y a la luz de la cri sis ac tual, mues tra el enor-
me re tro ce so que se está pro du cien do en al gu-
nos de re chos con si de ra dos como in cues tio na-
bles has ta hace es ca sos años. Dere chos de se-
gun da ge ne ra ción (eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les) ex pli ci ta dos en ar tí cu los de las dis-
tin tas de cla ra cio nes in ter na cio na les de de re-
chos hu ma nos y de la Cons ti tu ción Es pa ño la:
“El de re cho al tra ba jo, la li bre elec ción de pro-
fe sión… Una re mu ne ra ción su fi cien te… La
Se gu ri dad So cial… Un sis te ma tri bu ta rio jus-
to y pro gre si vo… Una vi vien da dig na… A la
pro tec ción y la sa lud…”1.

En el pla no me to do ló gi co se rea li za un
aná li sis des crip ti vo e his tó ri co de do cu men tos
y bi blio gra fía so bre las te má ti cas tra ta das,
per mi tien do iden ti fi car la exis ten cia de una
re la ción bi di rec cio nal de re troa li men ta ción
en tre un Es ta do de Bie nes tar fuer te y el cum-
pli mien to de los de re chos hu ma nos. Se con-

clu ye, ha cien do re fe ren cia al im por tan te pa pel
que jue ga la ciu da da nía para con se guir una so-
cie dad más jus ta e igua li ta ria, que ga ran ti ce a
to das las per so nas una vida dig na y ple na.

1. His to ria de los dere chos
huma nos: los de re chos

    humanos de se gun da
    ge ne ra ción

Es im po si ble si tuar el pun to de par ti da
de los de re chos hu ma nos, sien do muy di fí cil
in clu so ha cer un re co rri do his tó ri co ex haus ti vo
so bre sus orí ge nes. Al gu nos an te ce den tes re co-
no ci dos en el cam po de las ideas pue den si tuar-
se en tra di cio nes fi lo só fi cas y teo ló gi cas de mi-
les de años atrás. Si se par te del pen sa mien to
mo der no, el ra cio na lis mo y la ilus tra ción se-
rían los re fe ren tes ideo ló gi cos so bre los que se
sus ten ta un pro ce so de re fle xión fi lo só fi ca lle-
va do a cabo del si glo XVI al XIX a car go de au-
to res de la ta lla de Hobbes, John Locke, Jean
Jacques Rousseau, Mon tes quieu, Kant o Tho-
mas Pai ne. Es tas re fle xio nes son pos te rior men-
te plas ma das en una su ce sión de de cla ra cio nes
y tex tos le ga les en di fe ren tes par tes del mun do,
per mi tien do que los de re chos hu ma nos ha yan
lle ga do a ser una re fe ren cia para la so cie dad
mo der na. De es tas las de cla ra cio nes na cio na les
que re co no cen las li ber ta des in di vi dua les bá si-
cas, los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca, las
ga ran tías pro ce sa les y la igual dad de to dos los
hom bres y mu je res, cabe men cio nar la De cla-
ra ción de In de pen den cia de los EE.UU. (1776)
y la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y
del Ciu da da no de la Re vo lu ción Fran ce sa
(1789). Am bas de cla ra cio nes ori gi nan una he-
ren cia co mún2 que es ta ble ce gran parte de las
ba ses so bre las que casi dos si glos des pués se
asien ta la De cla ra ción Uni ver sal de los De re-
chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das (1948).
Más allá de po si bles es pe ci fi ci da des, las no ve-
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da des prin ci pa les que in cor po ra la De cla ra-
ción Uni ver sal son la po si ti va ción (in cor po ra-
ción de los de re chos hu ma nos en el de re cho
po si ti vo para dar cier tas ga ran tías de su cum-
pli mien to), la ge ne ra li za ción (de re chos para
to dos in de pen dien te men te de las cir cuns tan-
cias par ti cu la res, el país, el con tex to) y la in-
ter na li za ción (pues ta en co mún y com pro mi so
de cum pli mien to en tre paí ses a tra vés de un
or ga nis mo su praes ta tal ga ran te de los de re-
chos fren te a los in cum pli mien tos) (Pe ces-
 Bar ba, 2004). La plas ma ción de es tos prin ci-
pios tie ne mu cho que ver con el mo men to his-
tó ri co en el que se pro du ce, don de el sen ti-
mien to co mún de los Es ta dos era co o pe rar
para so bre po ner se a lo ocu rri do du ran te la Se-
gun da Gue rra Mun dial.

En este es ce na rio se alum bra en Eu ro pa
un nue vo mo de lo de Es ta do de Bie nes tar, que
pro mo ve rá, pro por cio na rá y ase gu ra rá pres ta-
cio nes y ser vi cios pú bli cos de pro tec ción so-
cial para to dos sus ciu da da nos in de pen dien te-
men te de su po der ad qui si ti vo, su afi lia ción
po lí ti ca, su sexo o su et nia3. Es tas trans for ma-
cio nes per mi tie ron la in cor po ra ción de los co-
no ci dos como de re chos hu ma nos de se gun da
ge ne ra ción, cuya con so li da ción tie ne lu gar con
la fir ma del Pac to Inter na cio nal de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les en 19664.

El im pul so de los de re chos de se gun da
ge ne ra ción está muy li ga do a los com pro mi-
sos adop ta dos por los go bier nos a ni vel in ter-
na cio nal y a la con so li da ción de los Es ta dos de
Bie nes tar eu ro peos. El Es ta do de Bie nes tar se
con vier te en el má xi mo ga ran te del cum pli-
mien to de es tos de re chos pues to que para su
eje cu ción se nece si ta de la in ter ven ción del
Esta do me dian te pres ta cio nes y ser vi cios pú-
bli cos. La de mo cra cia y la lle ga da del su fra gio
uni ver sal a al gu nos paí ses que aún no lo ha-
bían re co no ci do (Fran cia en 1944, Ita lia en
1945, Bél gi ca en 1948 y Gre cia en 1952) tam-

bién jue gan un rol im por tan te en la con quis ta
de es tos nue vos de re chos. El su fra gio uni ver-
sal per mi tió por pri me ra vez que las de ci sio-
nes de los me nos fa vo re ci dos se tu vie ran en
cuen ta e im por ta ran algo a la hora de ele gir a
los go ber nan tes (“una per so na un voto”), lo
que obli gó a los po lí ti cos a preo cu par se por la
si tua ción en la que se en con tra ban sus go ber-
na dos. La de fen sa del bie nes tar so cial y la
bús que da de una dis tri bu ción igua li ta ria no
sólo se con vier ten en una cues tión po lí ti ca o
ju rí di ca, sino tam bién en un asun to eco nó mi-
co. Al mis mo tiem po que el Es ta do ga ran ti za
unos ni ve les mí ni mos de bie nes tar y pro tec-
ción so cial para to dos los ciu da da nos (sa ni-
dad, edu ca ción, em pleo), in ter vie ne en el pro-
ce so eco nó mi co de pro duc ción y dis tri bu ción
de bie nes y ser vi cios, ha cién do se con las rien-
das de la ac ti vi dad eco nó mi ca5. La apli ca ción
de este tipo de po lí ti cas lle va a la con se cu ción
de me jo ras en to dos los de re chos de los ciu da-
da nos eu ro peos, lo que pro du ce una pro gre si-
va igua la ción de los ni ve les de vida en tre los
di fe ren tes gru pos so cia les que for man un
Esta do (Pi ñe ro, 2004). Es tos avan ces le gi ti-
man la ex pre sión po lí ti ca de las de mo cra cias
eu ro peas ante la ciu da da nía.

2. Ata que al Es ta do de Bie nes tar
    e in vo lu ción en los de re chos
   so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les

A par tir de 1975, se pro du ce un brus co
cam bio en la orien ta ción de las po lí ti cas es ta-
ta les como con se cuen cia de la apa ri ción en la
es ce na in ter na cio nal de los go bier nos de Mar-
ga ret That cher en In gla te rra (1979- 1990) y de
Ro nald Rea gan en EE.UU (1981- 1989).
Como re gla ge ne ral, con esta nue va orien ta-
ción se apli ca ron po lí ti cas que tra ta ron de eli-
mi nar, o al me nos li mi tar en la me di da de lo
po si ble, la ac ti vi dad gu ber na men tal. Al gu nas
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de las me di das más co mu nes fue ron pri va ti za-
cio nes de pro pie da des pú bli cas, fle xi bi li dad
la bo ral, re duc ción de los sub si dios la bo ra les,
in cre men to en las ta ri fas de los ser vi cios pú-
bli cos, con trol de los sin di ca tos,ele va das ta sas
de in te rés del di ne ro y des gra va cio nes fis ca les
para las gran des for tu nas (Amín, 1998). Este
cam bio de orien ta ción ori gi nó un nue vo ca pi-
ta lis mo que lle ga has ta nues tros días y que
está ca rac te ri za do por un Es ta do cada vez más
orien ta do al con su mi dor y a la “ges tión efi-
cien te”, y me nos al ciu da da no y a la me jo ra de
sus de re chos (Bru gue, 1992; Eu dis, 2010).

En este nue vo pro ce so de ex pan sión
ca pi ta lis ta el pa pel or ga ni za dor del Es ta do
pasa a un se gun do pla no, prin ci pal men te en
todo lo re la cio na do con los mer ca dos fi nan-
cie ros y las prác ti cas es pe cu la ti vas. La es pe-
cu la ción pasa a ser in cen ti va da (po lí ti cas fis-
ca les be ne fi cio sas, crea ción pa raí sos fis ca les,
se cre to ban ca rio), ha cien do cada vez más be-
ne fi cio sas, en tér mi nos de ob te ner ga nan cias,
la in ver sio nes en los mer ca dos fi nan cie ros
(Gal braith, 1991; Arrighi, 2000). Gran des
pro pie ta rios del ca pi tal como la ban ca, de ja-
ron de ser in ter me dia rios en tre el aho rro y la
in ver sión pro duc ti va para des viar sus ac ti vi-
dades y los re cur sos de sus clien tes ha cia la es-
pe cu la ción fi nan cie ra (To rres, 2010). En este
mo de lo la po lí ti ca mo ne ta ria pasa de ser una
he rra mien ta de uso es ta tal po ten cia do ra de in-
ver sio nes en ca pi tal pro duc ti vo y em pleo, a
es tar en ma nos de una au to ri dad mo ne ta ria su-
praes ta tal (Ban co Cen tral Eu ro peo en el caso
de Eu ro pa), cuya má xi ma preo cu pa ción se
cen tra en con tro lar la in fla ción in de pen dien te-
men te de sus re per cu sio nes so bre la ciu da da-
nía (Amin, 1998; Ches nais, 2002). La con se-
cuen cia más di rec ta de esta ló gi ca de fun cio-
na mien to es la crea ción de un cre ci mien to ina-
de cua do y de si gua li ta rio que con lle va la apa-
ri ción con ti nua de cri sis fi nan cie ras (Agliet ta,

2000; Agliet ta y Car te lier 2002)6. La cri sis ac-
tual pue de con si de rar se como una con se cuen-
cia de la trans for ma ción que ha su fri do el sis-
te ma ca pi ta lis ta du ran te el úl ti mo cuar to de si-
glo (Gar cía- Que ro, 2010).

En el len gua je co mún esta vi sión de la
eco no mía, la po lí ti ca y la so cie dad, se de no-
mi na neo con ser va du ris mo o neo li be ra lis mo,
pero en este ar tí cu lo no se uti li za rán di chas ex-
pre sio nes al no con si de rar se ade cua do el uso
de los tér mi nos con ser va dor o li be ral. Que una
per so na sea de ideo lo gía con ser va do ra no tie-
ne nada que ver con que esté a fa vor de esta
orien ta ción po lí ti ca y eco nó mi ca. La ideo lo-
gía li be ral se si túa en un con tex to his tó ri co
muy di fe ren te, ori gi nán do se con unas pre ten-
sio nes más bien con tra rias a las que se des-
pren den de la uti li za ción de esta ter mi no lo gía
en el len gua je po lí ti co ac tual. Por ello, para
ha cer men ción a este tipo de po lí ti cas en este
ar tí cu lo se em plea rá el tér mi no de po lí ti cas
neoin jus tas, pues to que como se ar gu men ta en
los apar ta dos pos te rio res, su apli ca ción ata ca
di rec ta men te a mu chos de los de re chos eco-
nó mi cos, so cia les, cul tu ra les y po lí ti cos prin-
ci pa les, fa vo re cien do a un es tra to con cre to y
mi no ri ta rio de la so cie dad.

3. Es pa ña: de re chos hu ma nos en
    ries go y po lí ti cas neoin jus tas

En Es pa ña no se en cuen tra una re fe ren-
cia po lí ti ca des de el pun to de vis ta cons ti tu-
cio nal ha cia la cul tu ra de los de re chos hu ma-
nos has ta la Cons ti tu ción de la Se gun da Re pú-
bli ca (1931), mo men to en el que se crea el tri-
bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les como
ins tru men to en car ga do de ve lar por su cum-
pli mien to. El gol pe de Es ta do y la dic ta du ra
fran quis ta su po nen la su pre sión de es tas ga-
ran tías cons ti tu cio na les, no lle gán do se a res-
ta ble cer has ta la pro mul ga ción de la ac tual
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Cons ti tu ción (1978). El ar tí culo 10 de la
Cons ti tu ción Es pa ño la su po ne que Es pa ña se
ba sa rá en la De cla ra ción Uni ver sal y en los
más de 160 tra ta dos in ter na cio na les que ha ido
ra ti fi can do a la hora de re co no cer y de fen der
los de re chos hu ma nos. A con ti nua ción se enu-
me ran al gu nos ar tí cu los de la Cons ti tu ción
que ha cen re fe ren cia a de re chos hu ma nos de
se gun da ge ne ra ción que no se es tán cum plien-
do ac tual men te.

“Art. 31: To dos con tri bui rán al sos te ni-
mien to de los gas tos me dian te un sis te ma
tri bu ta rio jus to, ins pi ra do en los prin-
cipios de igual dad y pro gre si vi dad”.

El sis te ma tri bu ta rio es pa ñol duran te
las úl ti mas dé ca das ha ido in cen ti van do pro-
gre si va men te  las ren tas del ca pi tal fren te a las
del tra ba jo, su po nien do un ali cien te para los
gran des ca pi ta les ha cia las ope ra cio nes es pe-
cu la ti vas. Tam bién se ha se gui do una lí nea de
fis ca li dad que ha re du ci do pau la ti na men te los
im pues tos so bre las ren tas más al tas (tipo má-
xi mo del Im pues to so bre la Ren ta de las Per-
so nas Fí si cas, im pues to de so cie da des, im-
pues to so bre las plus va lías de las em pre sas y
los be ne fi cios del ca pi tal, im pues to so bre el
pa tri mo nio). En Es pa ña tan to la pre sión fis cal
como el gas to so cial es tán muy por de ba jo de
la me dia eu ro pea. Todo ello se tra du ce en una
re duc ción de la ca pa ci dad re cau da to ria del
Es ta do, con la con se cuen te mer ma de los re-
cur sos ne ce sa rios para re for zar unos ser vi cios
so cia les pú bli cos de ca li dad. En la apli ca ción
de este tipo de po lí ti cas no se ven re fle ja dos
los prin ci pios de igualdad y pro gre si vi dad a
los que alu de el ar tí cu lo 31 de la Cons ti tu ción.

“Art. 35: To dos los es pa ño les tie nen el
de ber de tra ba jar y el de re cho al tra ba jo, a
la li bre elec ción de pro fe sión u ofi cio, a
la pro mo ción a tra vés del tra ba jo, y a una

re mu ne ra ción su fi cien te para sa tis fa cer
sus ne ce si da des y las de su fa mi lia”.

Con más de cin co mi llo nes de pa ra dos
el de sem pleo al can zó en E ne ro de 2011 una
ci fra re cord en Es pa ña (Ins ti tu to Na cio nal de
Es ta dís ti ca, 2011). A pesar de la cru de za de
las ci fras, lo peor no sólo es el de sem pleo sino
los cam bios que pau la ti na men te se han ido in-
tro du cien do en el mer ca do la bo ral. Las su ce-
si vas re for mas la bo ra les han pro pi cia do una
pér di da de de re chos y un de te rio ro en las con-
di cio nes la bo ra les: me nor poder de ne go cia-
ción, au men to de con tra tos a tiem po par cial,
aba ra ta mien to del des pi do, ba ja da de sa la rios.
Todo ello es ar gu men ta do erró nea men te
como algo ne ce sa rio para ha cer que las em-
pre sas cre en em pleo y au men ten su gra do de
com pe ti ti vi dad7.

“Art. 40: el po der pú bli co pro mo ve rá las
con di cio nes fa vo ra bles para el pro gre so
so cial y eco nó mi co y para una dis tri bu-
ción de la ren ta re gio nal y per so nal más
equi ta ti va, en el mar co de una po lí ti ca de
es ta bi li dad eco nó mi ca. De ma ne ra es pe-
cial rea li za rán una po lí ti ca orien ta da al
ple no em pleo”.

Las po lí ti cas neoin jus tas han in cre-
men ta do en gran me di da las de si gual da des de
ri que za y ren ta en Es pa ña, fe nó me no que se ha
re pro du ci do de la mis ma ma ne ra a es ca la glo-
bal. En Es pa ña la tasa de ries go de po bre za a
fi nal del 2010 al can zó el 20.8%, lo que la si túa
en tre las más al tas de la Unión Eu ro pea (Ins ti-
tu to Na cio nal de Es ta dís ti ca, 2010). Por lo ge-
ne ral es tas de si gual dades de ren ta se ma te ria-
li zan en di fe ren cias de po der para in fluir en
po lí ti cas pú bli cas. Los sec to res más ri cos de la
po bla ción ejer cen so bre los Esta dos una pre-
sión me diá ti ca y po lí ti ca de ci si va a la hora de
mar car el rum bo de las me di das que to man los
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go bier nos. Sólo así se pue de ex pli car que las
le yes, los im pues tos, los res ca tes, la con trac-
ción del gas to, las sub ven cio nes, las pri va ti za-
cio nes y un lar go et cé te ra de po lí ti cas neoin-
jus tas es tén re for zan do las de si gual da des y
au men tan do la con cen tra ción de ri que za (Na-
va rro, 2010).

“Art. 47: To dos los es pa ño les tie nen de re-
cho a una vi vien da dig na y ade cua da. Los
po de res pú bli cos pro mo ve rán las con di-
cio nes ne ce sa rias y es ta ble ce rán las nor-
mas per ti nen tes para ha cer efec ti vo este
de re cho, re gu lan do la uti li za ción del sue-
lo de acuer do con el in te rés ge ne ral para
im pe dir la es pe cu la ción. La co mu ni dad
par ti ci pa rá en las plus va lías que ge ne re la
ac ción ur ba nís ti ca de los en tes pú bli cos”.

Se gún es ta dís ti cas ju di cia les des de
2009 has ta fi na les de 2010 más de 3.000 per-
so nas per die ron su casa en Es pa ña al no po der
afron tar el pago de sus hi po te cas. En el pe río-
do 1995- 2005 el pre cio de la vi vien da se in-
cre men tó en un 190%, mien tras que los sa la-
rios sólo cre cie ron un 30% (In for me Se mi na-
rio Tai fa, 2008). La es pe cu la ción fo men ta da
por la ley del sue lo y el com por ta mien to irres-
pon sa ble de los agen tes que ope ran en el mer-
ca do de la vi vien da, lle va ron en 2008 a una si-
tua ción in sos te ni ble que de sem bo có en el es-
ta lli do de la bur bu ja in mo bi lia ria.

“Art. 128: Toda la ri que za del país en sus
dis tin tas for mas y sea cual fue re su ti tu la ri-
dad está su bor di na da al in te rés ge ne ral”.

Un cla ro ejem plo para mos trar la vio la-
ción de este ar tí cu lo es el res ca te de la ban ca
con di ne ro pú bli co. Los ban cos que se han en-
ri que ci do con ope ra cio nes irres pon sa bles han
re ci bi do mi les de mi llo nes de eu ros de las ar-
cas pú bli cas para so lu cio nar sus di fi cul ta des8.
Par te de la ban ca en lu gar de des ti nar el cré di-

to re ci bi do a reac ti var el cré di to, ha com pra do
deu da pú bli ca es pa ño la con vir tién do se en un
acree dor del país y pa san do a te ner más po der
para im po ner le las me di das a se guir (To rres y
Gar zón, 2011)9.

Es un gran error dar por su pues to que
por el he cho de in cor po rar los en sus le yes fun-
da men ta les paí ses como Es pa ña cum plen los
de re chos hu ma nos de se gun da ge ne ra ción.
Pero, si ac tual men te en Es pa ña se es tán in-
cum plien do de re chos bá si cos re co gi dos en su
Cons ti tu ción, ¿por qué el sis te ma ju di cial es-
pa ñol  no obli ga a su cum pli mien to?

Para res pon der a esa pre gun ta es ne ce sa-
rio re mon tar se a los pac tos que en 1966 de sa rro-
lla ron los de re chos de pri me ra (Pac to In ter na-
cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos) y se gun-
da ge ne ra ción (Pac to de De re chos Eco nó mi cos,
So cia les). La di vi sión en tre am bos ti pos de de re-
chos tie ne una im por tan cia cru cial, pues to que
dis tin gue en tre con di cio nes de exi gi bi li dad en
su cum pli mien to. Los de re chos ci vi les y po lí ti-
cos es ta ble cen que toda per so na a la que se le
pri ve de ellos pue de in terponer un re cur so ante
los jue ces sin ne ce sidad de ley al gu na que los re-
gu le. En lo que res pec ta a los de re chos de se gun-
da ge ne ra ción, los Esta dos úni ca men te se com-
pro me ten a adop tar me di das para al can zar los
pro gre si va men te y no para ase gu rar su cum pli-
mien to. Por ello, Bel trán (2009) con si de ra a es-
tos de re chos como el “pa ti to feo” de los de re-
chos hu ma nos. Que es tos de re chos no go cen de
pro tec ción in ter na cio nal no sig ni fi ca que no la
ten gan en los di fe ren tes Es ta dos, lo que que da rá
a jui cio de las le yes de cada país. De la mis ma
ma ne ra que la Cons ti tu ción Es pa ño la da ca te go-
ría de de re chos re cla ma bles ante los tri bu na les
de jus ti cia al de re cho a la en se ñan za bá si ca gra-
tui ta, al ac ce so a la sa ni dad o al de re cho a sin di-
car se li bre men te, no per mi te la pro tec ción ju rí-
di ca de los de re chos que se des pren den de los ar-
tí cu los co men ta dos an te rior men te.
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Los go bier nos siem pre pue den ar gu-
men tar que no dis po nen de los re cur sos su fi-
cien tes para sa tis fa cer es tos de re chos, lo que
les pri va rá de toda res pon sa bili dad ante la ley.
Sin em bar go más que una cues tión de re cur sos
dis po ni bles, lo es de vo lun tad po lí ti ca. Pero,
¿c ómo es po si ble que no exis ta vo lun tad po lí-
ti ca para cum plir es tos de re chos y ha cer los
obli ga to rios por ley cuan do son fun da men ta-
les, ne ce sa rios y de fien den los in te re ses de
toda la ciu da da nía?

El po der eco nó mi co y el poder po lí ti co
siem pre van uni dos. Las éli tes nun ca es tán
dis pues tas a per der su si tua ción de pri vi le gio
por lo que rea li zan to das las me di das po si bles
para man te ner la (Green, 2008). Con la de mo-
cra cia se tra tó de re dis tri buir el po der de una
ma ne ra más jus ta para rom per el cír cu lo de de-
si gual dad exis ten te y ha cer que los in te re ses
ge ne ra les pri ma ran so bre los in di vi dua les, sin
em bar go, y a la vis ta de los re sul ta dos, la de-
mo cra cia ha fra ca sa do en este sen ti do. La ca-
pa ci dad de las per so nas para ha cer va ler sus

de re chos de pen de de su po der re la ti vo, y en
esta con fron ta ción de fuer zas la ma yo ría de
los ciu da da nos es tán en des ven ta ja fren te a
gru pos de po der con más in fluen cia aun que
in men sa men te mi no ri ta rios.

Es tos gru pos a me nu do son de no mi na-
dos bajo el ca li fi ca ti vo de “mer ca dos”, uti li-
zan do una ex pre sión va cía, di fu sa e in vi si ble.
Sin em bar go no son en tes abs trac tos, sino per-
so nas y or ga nis mos con cre tos ac tuan do en
con tex tos or ga ni za ti vos de ter mi na dos (par te
su pe rior de la Fi gu ra 1). A pe sar de que es tos
gru pos en ab so lu to re pre sen tan los in te re ses
ge ne ra les, han ido in flu yen do en su pro pio be-
ne fi cio en las po lí ti cas pú bli cas y en el rum bo
que to ma ban las le yes. Cla ros ejem plos son la
po lí ti ca mo ne ta ria eu ro pea o las me di das de
ajus te es truc tu ral que es tán so por tan do paí ses
como Es pa ña, Por tu gal o Gre cia. Es tas me di-
das es tán im pues tas di rec ta men te por los
“mer ca dos”, be ne fi cian do sus in te re ses y per-
ju di can do los de la ma yor par te de la ciu da da-
nía10. Es tos he chos han con lle va do un au men-
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to de las de si gual da des de todo tipo y una pér-
di da pro gre si va de so be ra nía por par te de los
Es ta dos. Las de ci sio nes de es tos or ga nis mos
se han sa li do fue ra de la de mo cra cia re pre sen-
ta ti va y no se so me ten a los po de res pú bli cos
re pre sen ta ti vos (Fi gu ra 1).

Si los ciu da da nos no pue den in fluir en
las de ci sio nes de es tos or ga nis mos, se es tán
vio lan do de re chos po lí ti cos y ci vi les fun da-
men ta les. Por lo tan to, como se apre cia en la
Fi gu ra 1, lo que hace que no se avan ce ha cia
una me jo ra de de re chos y más bien se in vo lu-
cio ne al res pec to, es que las per so nas a las que
be ne fi cia rían esos cam bios no tie ne po der
para in fluir en con se guir los. Cuan do se pier de
el po der como ciu da da nos y la ca pa ci dad de
in ci dir en lo po lí ti co, otros agen tes de ci den y
sus de ci sio nes afec tan a los de re chos y a las
con quis tas so cia les de toda la ciu da da nía. Si
se quie re de fen der el bien co mún y la de mo-
cra cia, los me dios para ha cer lo in clu yen ne ce-
sa ria men te re cu pe rar la ca pa ci dad ciu da da na
de de ci sión e in fluen cia en la po lí ti ca pú bli ca

.
4. Po der para el pue blo: que
    de ci dan los ciu da da nos, no
    “los mer ca dos”

A pe sar de los re tro ce sos en el cam po
de los de re chos hu ma nos com pro ba dos has ta
aho ra, a ni vel in ter na cio nal se han ido mar-
can do nue vos ho ri zon tes de de re chos. No sir-
ve de mu cho avan zar en el de sa rro llo de nue-
vos de re chos si se pier den o in cum plen los de-
re chos ci vi les, po lí ti cos, so cia les, eco nó mi cos
y cul tu ra les fun da men ta les bajo los que evo-
lu cio na ron los Es ta dos de Bie nes tar con tem-
po rá neos. Es cru cial re to mar al gu nos de los
fun da men tos que hi cie ron po si ble avan zar en
la con se cu ción de los de re chos de pri me ra y
se gun da ge ne ra ción.

El Esta do tie ne que re to mar su pa pel re-
gu la dor e in ver sor ayu dan do a mi ti gar los con-
flic tos de in te re ses, las prác ti cas abu si vas y las
de si gual da des so cia les. Las po lí ti cas so cia les
no pue den ser vis tas como dis po si ti vos de in-
dem ni za ción, como im pro duc ti vas o como un
cos te, sino como es tra te gias co lec ti vas de in-
ver sión so cial. Es ne ce sa rio vol ver ha cia la ló-
gi ca que im pul só a los Es ta dos de Bienes tar
eu ro peos, vien do a los Esta dos como in ver so-
res, no como en fer me ros. Los Esta dos tie nen
que ser vis tos des de una pers pec ti va di ná mi ca
que per mi ta preparar y adap tar su pa pel a los
nue vos re tos del si glo XXI11.

Las ac tua cio nes de los Esta dos tie nen
que orien tar se a dis mi nuir el gra do de de pen-
den cia de los ciu da da nos ha cia los “mer ca-
dos”, de tal modo que se eli mi ne el es ta tus de
los ciu da da nos como mer can cías (Es ping- An-
der sen, 2010). Son mu chas las ac tua cio nes
que pue den to mar los go bier nos para afron tar
la co yun tu ra ac tual. Al gu nos ejem plos po-
drían ser el for ta le ci mien to de los pla nes de di-
ca dos a la pre vención de la eva sión y el frau de
fis cal, la pues ta en prác ti ca de po lí ti cas fis ca-
les más jus tas y pro gre si vas, la pro mo ción de
me ca nis mos de de mo cra cia par ti ci pa ti va en el
con trol y la ges tión del gas to pú bli co, la na cio-
na li za ción de la ban ca, o la re for mu la ción de
la Unión Eu ro pea en tér mi nos po lí ti cos y so-
cia les, en tre otros mu chos. Sin em bar go, para
que esas me di das per mi tan a van zar en la re cu-
pe ra ción de los de re chos per di dos, es esen cial
que los go bier nos re cu pe ren su so be ra nía y
pue dan ac tuar en be ne fi cio de sus ciu da da nos
y no de los “mer ca dos”.

Des gra cia da men te al día de hoy las ac-
tua cio nes de los go bier nos es tán to tal men te
con di cio na das por los in te re ses de los lla ma-
dos “mer ca dos”. La ma ne ra de e vi tar esta si-
tua ció nes lu char para que nin gún país del Nor-
te o del Sur so por te  el yugo ile gí ti mo e in mo-
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ral que su po nen po lí ti cas neoin jus tas que van
en con tra de los in te re ses de la ma yor par te de
la ciu da da nía. Es me jor no es tar en deu da con
un ma fio so por que, si no se paga o se in cum-
plen sus con di cio nes, la in te gri dad fí si ca es ta-
ría en ries go. Jus to eso está pa san do en paí ses
como Es pa ña, con la di fe ren cia de que los ma-
fio sos tie nen el cri men le ga li za do y ac túan de
acuer do a le yes que han crea do ellos mis mos.
Los ma fio sos del mun do, que ex tor sio nan a
los go bier nos, son los lla ma dos eu fe mís ti ca-
men te “mer ca dos”, agen tes que im po nen sus
cláu su las y sus ajus tes (apla za mien to en la
edad de ju bi la ción, ba ja das sa la ria les, peo res
con di cio nes la bo ra les, etc.). En Es pa ña se es-
tán ata can do sin ce sar de re chos de pri me ra y
se gun da ge ne ra ción al can za dos gra cias a la
lu cha de ge ne ra cio nes pa sa das que par tie ron
de una si tua ción mu cho más dra má ti ca y sin
em bar go su pie ron re ver tir la.

5. Con si de ra cio nes fi na les

“Power to the Peop le” (po der para el
pue blo), no para la ban ca, los es pe cu la do res,
los fi nan cie ros, el Ban co Cen tral Eu ro peo o
los or ga nis mos in ter na cio na les12. Esa debe ser
la cla ve so bre la que lu char en Es pa ña y en el
res to del mun do. Un pue blo con po der, in te re-
sa do, for ma do e in for ma do, es la lla ve para re-
ver tir la si tua ción ac tual y con se guir nue vas
con quis tas so cia les. Para ello, es ne ce sa rio re-
cu pe rar la de mo cra cia y no per mi tir coac cio-
nes ilegí ti mas por par te de na die. Las ex pe-
rien cias acon te ci das en 2010 y 2011 en Egip-
to, Tú nez, Li bia o Ye men pue den ser vir de re-
fe ren te para fre nar la in jus ta si tua ción que se
vive tam bién en paí ses como Es pa ña. Es ne ce-
sa rio que en tre otras mu chas cues tio nes, se de-
pu ren res pon sa bi li da des so bre lo su ce di do y
la ciu da da nía ten ga po der real so bre las de ci-
sio nes que le afec tan.

Es cier to que el au men to en la po bre za,
la de si gual dad y el de sem pleo van mi nan do
poco a poco la ca pa ci dad de crí ti ca y re fle xión
ciu da da na. Por ello hay que so bre po ner se a
esta si tua ción, erra di car la po bre za, aca bar
con el de sem pleo y dis mi nuir la de penden cia
sa la rial de las per so nas. A los “mer ca dos” les
in te re sa te ner un pue blo dor mi do e in di fe-
rente, por que mien tras eso ocu rra pue den
cam biar a su an to jo las po lí ti cas y las le yes sin
en con trar nin gu na re sis ten cia. La lla ve para
re cu pe rar los de re chos y re ver tir la si tua ción
pasa por una ciu da da nía inte re sa da, for ma da,
in for ma da y rei vin di ca ti va13. Es ne ce sa rio un
es fuer zo cons tan te de edu ca ción y di fu sión, al
mis mo tiem po que de de nun cia y pro tes ta con-
tra to das las for mas de ata que a los de re chos
hu ma nos que pue dan exis tir. Cuan to más in-
for ma da, edu ca da, re fle xi va y crí ti ca sea la
ciu da da nía,más di fí cil será de so me ter y ma-
ni pu lar.Las per so nas tie nen que ser edu ca das
para ser me jo res, no para con su mir más o te-
ner más ri que za (Sam pe dro, 2009).

No tas

1. Re fe ren cias a los ar tí cu los 35, 40, 41, 43 y 47 de
la Cons ti tu ción Es pa ño la. Di chos ar tí cu los se-
rán re to ma dos en el ter cer epí gra fe del ar tí cu lo.

2. Esta he ren cia im pli ca una re de fi ni ción de los
con cep tos mis mos de per so na y de so cie dad: ser
per so na hu ma na im pli ca li ber tad, igual dad y
nin gún tipo de opre sión; la so cie dad está com-
pues ta por ciu da da nos li bres e igua les en tre sí
so me ti dos a la ley, que no es más que la ex pre-
sión de la vo lun tad ge ne ral (Cas se se, 1991).

3. El pri mer re fe ren te al Es ta do de Bie nes tar mo-
der no apa re ce en Ale ma nia a fi na les del S. XIX
bajo el go bier no del can ci ller Bis marck. Por
pri me ra vez se es ta ble ció una for ma de in ter-
ven ción pú bli ca di fe ren te de la asis ten cia bá si-
ca (las pres ta cio nes de pen dían de las con tri bu-
cio nes que ha bían sido pre via men te des con ta-
das del sa la rio de los tra ba ja do res).
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4. Los de re chos de se gun da ge ne ra ción es tán
muy vin cu la dos con el prin ci pio de igual dad y
de fien den el de re cho a un tra ba jo y un sa la rio
dig nos, al ac ce so a pres ta cio nes y ser vi cios so-
cia les (edu ca ción, sa ni dad, vi vien da, de sem-
pleo, etc.), al des can so y al ocio, a la sin di ca li-
za ción y a la ne go cia ción co lec ti va, en tre otros.

5. Este nue vo mo de lo de pro duc ción se co no ce
como for dis ta y se apo ya bajo los plan tea mien-
tos eco nó mi cos keyne sia nos (Grams ci, 1973).

6. Mues tra de ello son la mul ti tud de cri sis fi nan-
cie ras que han ido apa re cien do en to das las par-
tes del glo bo du ran te las úl ti mas dé ca das: Mé-
xi co, Co rea, In do ne sia, Tai lan dia, Ma la sia,
Laos, Ru sia, Bra sil, o Ar gen ti na son sólo al gu-
nos ejem plos.

7. Un ejem plo cla ro de la fal se dad de este ar gu-
men to lo mues tra la no ti cia de que la mul ti na-
cio nal Te le fó ni ca (em pre sa pú bli ca has ta hace
ape nas diez años), a pe sar de ob te ner en 2010
un be ne fi cio re cord (10.167 mi llo nes de eu ros)
des pe di rá al 20% de su plan ti lla.

8. Es co mún que los go bier nos jus ti fi quen es tas ac-
tua cio nes ar gu men tan do que no es po si ble de jar
que la ban ca o las gran des em pre sas se hun dan
pues to que el he cho de ha cer lo ten dría unas con-
se cuen cias de vas ta do ras para to dos los ciu da da-
nos (“de ma sia do gran des para caer”). Este tipo
de orien ta ción po lí ti ca ha sido de no mi na da por
al gu nos au to res como “Es ta do de Bie nes tar para
ri cos”. Ver un ex ce len te de sa rro llo de es tos ar-
gu men tos en Tor to sa (2011).

9. Se gún es ta dís ti cas del te so ro pú bli co es pa ñol
en 2011 el 38.4% de la deu da pú bli ca es pa ño la
per te ne cía a ban cos, en ti da des fi nan cie ras, ase-
gu ra do ras y fon dos de in ver sión y pen sio nes
(to das na cio na les); el 34% a Ban cos Cen tra les
(to dos paí ses de la Unión Eu ro pea ex cep tuan-
do un 18% de Chi na); y sólo un 27.6% a par ti-
cu la res y em pre sas es pa ño las.

10. Aun que esta si tua ción es nue va para los paí ses
men cio na dos, no lo es para al gu nos de los paí-
ses del lla ma do Sur (Ar gen ti na, Ve ne zue la,
Ecua dor, etc.), los cuá les han sido chan ta jea-
dos y ex tor sio na dos en re pe ti das oca sio nes por
or ga nis mos in ter na cio na les como el Fon do
Mo ne ta rio In ter na cio nal o el Ban co Mun dial

bajo la ame na za de no dar les fi nan cia ción
(Chang, 2004).

11. Exis ten nue vos re tos a los que los Es ta dos de
Bie nes tar mo der nos de ben en fren tar se: de si-
gual da des cre cien tes y po la ri za ción de la po-
bre za, en tra da de la mu jer en el mer ca do la bo-
ral, cam bios de mo grá fi cos (en ve je ci mien to
pau la ti no de la po bla ción, ta sas ba jas de na ta li-
dad, in mi gra ción), nue vas con fi gu ra cio nes fa-
mi lia res, trans for ma ción de las di ná mi cas de
vida de las per so nas (Es ping- An der sen, 2010).

12. Esta fra se hace alu sión a una pan car ta mos tra-
da en una de las ma ni fes ta cio nes que tu vie ron
lu gar en Is lan dia du ran te 2011. El pue blo is lan-
dés tomó las ca lles pa cí fi ca men te lo gran do que
su go bier no di mi tie ra al com ple to, que se re ne-
go cia ra la deu da, que se en car ce la ran a al gu nos
res pon sa bles de la cri sis y que co men za ra un
pro ce so con sul ti vo para re dac tar una nue va
Cons ti tu ción (Ara gues, 2011).

13. Para pro fun di zar en la ne ce si dad de una ciu da-
da nía ac ti va en el con tex to ac tual, se re co mien-
da la lec tu ra de los li bros Sam pe dro y otros
(2011) y Hessel (2011).
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