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1. Elproblema que ayudO a plantear Alfred Marshall

La invitacion a dar estas conferencias' me satisfizo intima y pro
fesionalmente. No obstante, si desde el punto de vista personal
aprecie con sincera modestia un honor tan inmerecido, mi reac
cion profesional no fue en absoluto rnodesta, convencido, como
estoy, de que la sociologfa tiene todo el derecho a reclamar un
puesto en esta conrnernoracion anual de Alfred Marshall. Me pa
rece, pues, un rasgo generoso que la universidad que aun no la
considera una disciplina este dispuesta a darle la bienvenida
como visitante. Podrfa ocurrir -y la idea resulta inquietante- que
se enjuiciara aqui la sociologla en mi persona. Si as! fuera, estoy
seguro de que puedo confiar en que ustedes la sometan a un jui
cio escrupulosamente irnparcial, que consideren los posibles me
ritos de mi trabajo una prueba del valor acadernico de la discipli
na a la que me dedico, y que, por el contrario, si algo les suena a
sabido 0 les parece inutil 0 mal fundado 10 achaquen a defectos
propios de rnf que no encontraran en ninguno de mis colegas.

I Conferencias de Alfred Marshall, Cambridge. 1949.
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T. H. MARSHALL

No defendere 10 adecuado de este tema para la ocasion recla
mando para Marshall el titulo de sociologo, puesto que, una vez
abandonados sus iniciales devaneos con la metafisica, la etica y
la psicologfa, dedico toda su vida a desarrollar la economfa como
ciencia independiente y a perfeccionar sus propios metodos de
anal isis e investigacion. Para ello eligio deliberadamente un ca
mino muy distinto al de Adam Smith y John Stuart Mill, y fue
aquf, en Cambridge, donde manifesto el esplritu que habfa guia
do su eleccion con motivo de su conferencia inaugural de 1885.
AI hablar de la creencia de Comte en una ciencia social unifica
da, Marshall deda: «No cabe duda de que si tal cosa existiera, la
econornfa estarfa encantada de refugiarse bajo sus alas, pero ni
existe ni hay signos de que llegue a existir. Y como de nada sirve
esperarla ociosamente tendremos que hacer 10 posible con los re
cursos disponibles en la actualidad-". I:I defendio la autonornfa
y la superioridad del rnetodo econornico, superioridad deb ida
principalmente al empleo del dinero como vara de medir, que
«es hasta tal punto la mejor medicion de los motivos que ningu
na otra podrfa competir con ella-'.

Marshall fue, como es sabido, un idealista, tanto que, segun
Keynes, «estaba demasiado preocupado por hacer el bien-". A
este respecto, 10 ultimo que yo haria es reclamarle de sociologo,
porque si es cierto que algunos profesionales de la sociologfa han
sucumbido a la tentacion, generalmente en detrimento de sus
logros intelectuales, me disgusta distinguir al economista del so
ciologo diciendo que el uno se rige por la cabeza y el otro se deja
arrastrar por el corazon. Cuando el sociologo -0 el economista
es honrado sabe que la eleccion de los fines 0 los ideales cae fue
ra del campo de la ciencia y dentro de la filosofia social. Pero el
idealismo desperto en Marshall un ferviente anhelo de poner la
ciencia econornica al servicio de la polftica utilizandola -como
puede utilizarse con toda legitimidad una ciencia- para desen-

2 A. C. Pigou (ed.), Memorials ofAlfredMarshall, p. 164 .
.I Ibid., p. 158.
, Ibid., P: 37.
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trafiar la naturaleza y contenido de los problemas que debe
afrontar la polftica y evaluar la relativa eficacia de los medios al
ternativos para el logro de unos fines determinados. Marshall
cornprendio que, aun considerandolos problemas econornicos,
como 10 harfa cualquiera, la ciencia econornica por sf sola no
podia prestar estos dos servicios, porque implican la considera
cion de fuerzas sociales tan inmunes a la vara de medir del eco
nomista como la pelota de croquet a los golpes que Alicia trata
ba de dar en vano con la cabeza de su flamenco. Quizas por este
motivo, Marshall llego a sentir en ciertos momentos una injusti
ficada decepcion por sus logros, e incluso confeso su arrepenti
miento por haber preferido la economfa a la psicologfa, una
ciencia que Ie habrfa acercado mucho mas al pulso de la vida so
cial y Ie habrla facilitado una cornprension mas profunda de las
aspiraciones humanas.

Podrfa citar numerosos pasajes en los que nuestro autor se ve
impulsado a comentar esos facto res esquivos, de cuya importan
cia estaba firmemente convencido, pero prefiero centrarme en
un ensayo cuyo tema se aproxima al que yo mismo he elegido
para mis conferencias. Se trata de una cornunicacion que en
1873 presento en el Reform Club de Cambridge sobre Elfitturo
de La clase obrera, reeditado en el volumen conmemorativo por el
profesor Pigou. Existen algunas referencias textuales entre las
dos ediciones que, a mi parecer, deben atribuirse a correcciones
efectuadas por el propio Marshall despues de editar la version
original en Formato de opusculo". EI profesor Phelps Brown me
recorda este ensayo, que el mismo habia utilizado en su confe
rencia inaugural del pasado noviernbre'', y que se adapta tam
bien a mi proposito de hoy, porque Marshall, al examinar allf
una faceta del problema de la igualdad social desde el punto de
vista del coste econornico, llega a la Frontera misma de la socio
logfa, la traspasa y hace una breve incursion al otro lado. Podrfa
mos interpretar su acto como un reto a la sociologfa para que Ie

j Edici6n privada de Thomas Tofts. Las referencias de las paginas siguen esta edici6n.
6 Publicado con el titulo "Prospects of Labour», en Economicn, febrero 1919.
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T. H. MARSHALL

enviara un emisario hasta esa Frontera y Ie siguiera en la tarea de
converrir la tierra de nadie en un espacio comtin. Por mi parte,
he tenido la presuncion de responder al reto iniciando un viaje,
en tanto que historiador y sociologo, hacia un punto de la fron
tera econornica de ese mismo terna general: el problema de la
igualdad social.

En su cornunicacion de Cambridge, Marshall se preguntaba
si «tiene algun fundamento valido la opinion de que hay ciertos
lIrnires que la mejora de las condiciones de la clase trabajadora
no puede traspasar». «La pregunta -deda- no es si rodos los
hombres llegaran finalmente a ser iguales, que ciertarnente no 10
seran, sino si el progreso avanza constante, aunque lentarnente,
hasta que, al menos por su trabajo, rodo hombre sea un caballe
ro. Yo sostengo que sf avanza, y que esto ultimo ocurrira.»? Basa
ba su fe en el convencimiento de que 10 caracterfstico de la clase
trabajadora eran las labores pesadas y excesivas cuyo volumen
podia reducirse considerablemente. Mirando a su alrededor en
centro pruebas de que los artesanos cualificados, cuyo trabajo
no carecia por completo de futuro 0 interes, se acercaban ya a la
posicion que el anticipaba como el ultimo logro, porque, decfa,
«estan aprendiendo a valorar mas la educacion y el tiempo libre
que el simple aumento de salarios y comodidades materiales», y
«desarrollan constanrernente un sentido de la independencia
y del respecto viril hacia sf mismos y, con ello, una deferencia
cortes por los dernas, aceptan cada vez mas los deberes publicos
y privados del ciudadano; y perciben mejor la verdad de que son
hombres y no maquinas de producir. Se convierten en caballe
ros-". Cuando el avance tecnico haya reducido el trabajo pesado
a un mfnirno, y ese mfnimo se haya repartido en pequefias can
tidades entre rodos, «puesro que la clase rrabajadora esta forma
da por hombres que realizan el trabajo excesivo, habra quedado
abolida-".

7 ThefUture ofthe WorkingClasses, pp. 3, 4.
8 Ibid.• p. 6.
o Ibid., p. 16.
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Marshall cornprendio que podrfan acusarle de adoptar las
ideas de los socialistas, cuyas obras, como el mismo dijo, habfa
estudiado durante ese periodo de su vida con grandes esperanzas
y mayor desilusi6n, porque afirrnaba: «EI panorama que resulta
recuerda en ciertos aspectos el que nos han rnosrrado los social is
tas, ese noble grupo de entusiastas poco formados que atribuye a
todos los hombres una capacidad ilimitada para las virtudes al
truistas que solo ellos conservan en sus corazones»!", El respon
dia que su sistema se diferenciaba fundamentalmente del socia
lismo en que conservaba 10 esencial del mercado libre, aunque,
para realizar sus ideales, sostenfa que el Estado debfa imponer de
alguna forma su capacidad coercitiva, por ejernplo, obligando a
los nifios a asistir a la escuela, porque los que no han recibido
educacion no pueden apreciar, y por tanto no pueden elegir li
brernente, las cosas buenas que distinguen la vida de los caballe
ros de la vida de la clase trabajadora. «Se trara de obligarlos y
ayudarlos a subir el primer peldafio, de ayudarlos, si ellos quie
ren, a subir muchos mas.»!' Norese que solo se les obliga en el
primer peldafio. La Iibre eleccion se produce en cuanto han ad
quirido la capacidad de elegir.

La cornunicacion de Marshall se elabor6 a partir de una hi
potesis sociologies y un calculo econornico. EI calculo Ie propor
cionaba la respuesta a su pregunta inicial, porque demostraba
que cabfa esperar tanto de los recursos como de la productividad
mundiales una provision suficiente de bases materiales para con
vertir a rodo hombre en un caballero. En otras palabras, garanti
zaba el coste de la educacion universal y de la eliminacion del
trabajo pesado y excesivo. No existfan llmites insalvables para la
mejora de la clase rrabajadora, al menos desde este lado del pun
to en que Marshall establecfa la meta. Para elaborar las cifras, se

10 Ibfd., P: 9. La version revisada de esre pasaje es significarivarnenre disrinra. Dice
asl: «EI panorama resulranre se parecera en muchos aspectos al que nos hicieron ver al
gunos socialisras, que arribulan a rodos los hombres... », ere. La condena no es ran ge
nerica, Marshall no habla ya de «Socialistas» en general y con "S» rnayuscula, en
riernpo pasado. Memorials, p. 109.
II Ibld., P: 15.
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sirvi6 de las tecnicas comunes del econornista, aunque hay que
adrnitir que las aplicaba a un problema que suponfa un alto gra

do de especulaci6n.
Pero como la hipotesis sociologica no aflora por completo a

la superficie, tendremos que ahondar un poco para descubrir su
forma definitiva. Aunque 10 esencial se hall a en los pasajes cita
dos, Marshall nos proporciona otra clave al sugerir que cuando
decimos que un hombre pertenece a la clase trabajadora «pensa
mos mas en el efecto que el trabajo produce en el que en el efec
to que el produce en su trabajo»12. No es, desde luego, la defi
nicion que esperariamos de un economista, ni, en efecto, serfa
adecuado considerarla siquiera una definicion 0 someter]a a un
examen enrico y detallado. La frase intenta captar la imagina
cion y sefialar la direcci6n general de su pensamiento, que se ale
jaba de un juicio cuantitativo de los niveles de vida en funci6n
del consumo de bienes y el disfrute de servicios para aproxirnar
se a una valoracion cualitativa de la vida en su conjunto, segun
elementos fundamentales para la civilizacion 0 la cultura. Acep
taba como justo y apropiado un amplio margen de desigualdad
cuantitativa 0 econornica, pero condenaba la desigualdad cualita
tiva 0 diferencia entre el hombre que era «al menos por su traba
jo, un caballero" y el hombre que no 10 era. Creo que, sin violen
tar el contenido de sus palabras, podrfamos sustituir el termino
«caballero» por el adjetivo «civilizado», porque es evidente que
tornaba como modelo de vida civilizada aquellas condiciones
que su generacion consideraba apropiadas para un caballero. Po
driamos afiadir que cuando todos reclaman el disfrute de esas
condiciones, estan pidiendo que se les adrnita a compartir la he
rencia social, 10 que, a su vez, significa exigir un puesto como
miembros de pleno derecho de la sociedad, es decir, como ciu

dadanos.
Tal es, a mi parecer, la hipotesis sociologies laterite en el en

sayo de Marshall, donde se postula la existencia de una igualdad
humana basica asociada al concepto de la pertenencia plena a

" Ibid., p. 5.
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una comunidad -yo dina, a la ciudadania- que no entra en con
rradiccion con las desigualdades que distinguen los niveles eco
nornicos de la sociedad. En otras palabras, la desigualdad del sis
tema de clases serfa aceptable siempre que se reconociera la
igualdad de ciudadania. Marshall no identificaba la vida del ca- '
ballero con el estatus de ciudadano; para hacerlo habria tenido
que expresar su ideal en funcion de los derechos legales que co
rresponden a todas las personas. Esto, a su vez, depositarfa la res
ponsabilidad de garantizarlos en los hombros del Estado, 10 que,
poco a poco, acabarfa por rraducirse en una interferencia estatal
que el habrfa deplorado. Cuando Marshall se refena a la ciu
dadanfa como un valor que el artesano cualificado aprendia a
apreciar en el curso de su conversion en caballero, no se referia a
sus derechos, sino a sus obligaciones. Para el, se trataba de un es
tilo de vida que se cultiva dentro de la persona, que no se Ie pre
senta desde fuera. No reconoda mas derecho definitive que la
educacion de los nifios, y solo en este casu aprobaba el empleo
del poder coercitivo del Estado para lograr su objetivo. Mas no
podia avanzar sin poner en peligro su propio criterio para distin
guir de algun modo su sistema del socialismo, es decir, la defen
sa de la libertad del mercado competitive.

Aun asi, su hip6tesis sociologica esta hoy tan cerca del nucleo
de nuestro problema como hace setenta y cinco afios: de hecho,
10 esta mucho mas. La igualdad humana basica de pertenencia a
una comunidad, a la que -reitero- Marshall hizo referencia, se
ha enriquecido con nueva sustancia y se ha revestido de un for
midable cuerpo de derechos. En efecto, ha avanzado mucho mas
de 10 que el prevefa, e incluso deseaba, y se ha identificado clara
mente con el estatus de la ciudadanfa, Ha llegado, pues, el mo
mento de examinar su hip6tesis y plantear de nuevo sus pregun
tas, para comprobar si las respuestas siguen siendo las mismas.

. ~Sigue siendo cierto que la igualdad basica, enriquecida en 10
c
" sustancial y expresada en los derechos formales de la ciudadarua,
\ es compatible con las desigualdades de clase? Mi respuesta es
que la sociedad actual acepta aun esa cornpatibilidad, hasta el
punto de que la propia ciudadanla se ha convertido, en ciertos
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aspectos, en el arquitecto de una desigualdad social legitimada.
~Sigue siendo cierto que se puede obtener y conservar esa igual
dad basica sin invadir la libertad del mercado competitive? Ob
viarnente, no. EI sistema moderno es francamente un sistema so
cialista, y ninguno de sus autores estarfa ansioso, como 10 estaba
Marshall, de distinguirlo del socialismo. Pero no es menos cierto
que el mercado funciona aun, a pesar de ciertas limitaciones. Se
plantea aqui otro posible conflicto de principios que requiere
una indagacion. Y, en tercer lugar, ~que efectos tiene el rotundo
cambio de enfasis de las obligaciones a los derechos? ~Se trata de
un aspecto inevitable -inevitable e irreversible- de la ciudadanfa
moderna? Finalmenre, me gustarfa replantear la pregunta inicial
de Marshall desde otra perspectiva. Cuando se preguntaba si
existfan lfrnires que la mejora de la clase trabajadora no podia
traspasar, estaba pensando en los limites que imponen los recur
sos naturales y la productividad. Por mi parte, preguntare si hay
limites que la tendencia actual a la igualdad social no puede tras
pasar, 0 es poco probable que traspase, pensando, no en el coste
econornico (dejo esa cuestion vital al juicio de los econornisras),
sino en los limites inherentes a los principios que la inspiran.
Pero la tendencia actual hacia la igualdad social es, a mi parecer,
la ultima fase de una evolucion de la ciudadania que ha conoci
do un progreso ininterrumpido desde hace doscientos cincuenta
afios. En consecuencia, 10 primero sera preparar el terreno para
abordar los problemas actuales excavando un momento en el
subsuelo del pasado historico.

2. El desarrollo de fa ciudadania hasta finales del siglo XIX

A riesgo de parecer un sociologo tipico, cornenzare proponiendo
una division de la ciudadania en tres partes, pero el analisis no 10
impone, en este caso, la logica, sino la historia. Llamare a cada
una de estas tres partes 0 elementos, civil, polltica y social. El
eIemento civil se compone de los derechos necesarios para la li
bertad individual: libertad de la persona, de expresion, de pensa-
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miento y religion, derecho a la propiedad y a establecer contratos
validos y derecho a la justicia. Este ultimo es de indole distinta a
los restantes, porque se trata del derecho a defender y hacer valer
el conjunto de los derechos de una persona en igualdad con los
dernas, mediante los debidos procedimientos legales. Esto nos
ensefia que las instituciones direcramente relacionadas con los
derechos civiles son los tribunales de justicia. Por elemento poll
rico entiendo el derecho a participar en el ejercicio del poder po
lirico como miembro de un cuerpo investido de autoridad polirica,
o como elector de sus miembros. Las instituciones correspondien
tes son eI parlamento y las juntas del gobierno local. El elernen
to social abarca todo el espectro, desde eI derecho a la seguridad
y a un mfnirno bienestar econornico al de compartir plenamente
la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a
los estandares predorninantes en la sociedad. Las instituciones
directamenre relacionadas son, en este casa, el sistema educativo
y los servicios sociales 13.

En otros tiempos fueron tres hilos de la misma hebra. Los de
rechos se entremezclaban porque las instituciones se amalgama
ban. En palabras de Maitland: «Cuanto mas retrocedemos en la
historia, mas diffcil resulta establecer unas lfneas estrictas de de
marcacion entre las funciones estatales: la misma instirucion es
una asamblea legislativa, un consejo de ministros y un tribunal
[...J. AI pasar de 10 antiguo a 10 moderno, en todas partes encon
tramos 10 que la filosoffa predominante llama diferenciacion»!",
Maitland se refiere aquf a la fusion de las instituciones y los de
rechos politicos y civiles. Pero los derechos sociales de una perso
na formaban parte de la misma amalgama, y dependlan del esta
tus que tarnbien determinaba que tipo de justicia disfrutaba y
donde podia encontrarla, y el modo de participar en la adrninis
rracion de los asuntos de la comunidad a la que pertenecia. Sin

13 Con esta terminologta, 10 que los econornistas llarnan a veces la «renta de los de
rechos civiles» deberla llarnarse «renta de los derechos sociales». cr. H. Dalton, Some
Aspects ofthe Inequality ofIncomes in Modern Communities. 3.' parte. caps. 3 y 4.
14 F. Maitland, Constitutional History ofEngland. P: 105.
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embargo, no se trataba de un estatus de ciudadania en el sentido
moderno. EI estatus de la sociedad feudal era el sello de clase y la
medida de la desigualdad. No existia un conjunto uniforme de
derechos y obligaciones para todos -nobles y plebeyos, lib res y
siervos-, en virtud de su pertenencia a la sociedad. En ese senti
do, no se disponia de un principio de igualdad de los ciudada
nos para contrarrestar el principio de desigualdad de las clases.
Por otra parte, en las ciudades medievales se podfan encontrar
ejemplos de ciudadania autentica e igual, pero mientras que sus
deberes y obligaciones caracterfsticos eran estrictarnente locales,
la ciudadania cuya historia quisiera trazar aquf es nacional por
definicion.

La evolucion de la ciudadania implico un doble proceso de
fusion y separacion, La fusion fue geografica: la separacion, fun
cional. EI primer paso importante data del siglo XII, cuando la
justicia real adquirio el poder efectivo de dehnir y defender los
derechos civiles del individuo -los correspondientes a la epoca
basandose no en las costumbres locales, sino en el derecho co
rnun del pais. Los tribunales eran instituciones de caracter na
cional, pero especializadas. Despues llegaria el parlamento, con
centrando en sf los poderes politicos del gobierno de la nacion y
desprendiendose de todo, salvo de un pequerio resto de funcio
nes judiciales que antes perrenecfan a la curia regis, esa «especie
de protoplasma constitucional a partir del cual evolucionarlan
con el tiempo los distintos consejos de la corona, las dmaras
parlamentarias y los tribunales de justicia»!'. Finalmente, el cam
bio econornico destruyo poco a poco los derechos sociales arrai
gados en la pertenencia a la comunidad de la aldea, la ciudad y
el gremio, hasta que solo quedo la Poor Law, de nuevo una insti
tucion especializada que adquirio un fundamento nacional, aun
cuando continuase bajo adrninistracion local.

Todo 10 anterior tuvo dos consecuencias irnportantes. En pri
mer lugar, cuando se separaron las instituciones de las que de
pendian los tres elementos de la ciudadania, cada uno de ellos si-

" A. F. Pollard, Evolution ofParliament, p. 25.
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guio su camino, corriendo a su propio ritmo y en la direccion de
sus principios caracterfsticos. Poco tiempo despues se desperdi
garon a 10 largo del trayecto, y solo en esre siglo, aunque deberfa
decir solo en los ultimos meses, los tres corredores marcharon a
la par.

En segundo lugar, las instituciones nacionales y especializadas
no podian implicarse del misrno modo en la vida de los grupos
sociales a los que servian como aquellas que eran locales y de ca
racter general. La distancia del parlamento dependia del tamafio
de su distrito electoral; la de los rribunales, de los tecnicismos de
sus leyes y procedimientos, que obligaban al ciudadano a contra
tar expertos en leyes para que los asesorasen sobre la naturaleza
de sus derechos, y les ayudaran a obtenerlos. Muchas veces se ha
sefialado que, en la Edad Media, la participacion en los asuntos
publicos no era tanto un derecho como una obligacion. Los
hombres se sornetfan al tribunal apropiado a su clase y a su ve
cindario. EI tribunal les perteneda a ellos, y ellos pertenedan al
tribunal, y tenian acceso a el porque el los necesitaba y porque
ellos conodan sus asuntos, Pero el resulrado del doble proceso
de fusion y separacion fue que la maquinaria que daba acceso a
las instituciones de las que dependian los ciudadanos tuvo que
configurarse de nuevo. En el caso de los derechos politicos, se
trata de la conocida historia del sufragio y las cualificaciones
para ser miembro del parlamento. En el de los derechos civiles,
la cuestion depende de la jurisdiccion de cada tribunal, de los
privilegios de la profesi6n legal y, sobre todo, de la posibilidad de
pagar los costes dellitigio. En el caso de los derechos sociales, 10
que encontramos en el centro de la escena es la Law of Settle
ment and Removal y las distintas formas de comprobar los re
cursos. Todo este aparato se combina para decidir no solo que de
rechos se reconocfan en principio, sino tambien hasta que punto
podfan disfrutarse en la practica los derechos reconocidos.

Cuando se separaron, los tres elementos de la ciudadania rom
pieron, por asf decirlo, toda relacion. Tan completo fue el divor
cio que, sin violentar demasiado la precision historica, podemos
asignar el periodo formativo de cada uno a un siglo distinro -los
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derechos civiles, al siglo XVlII; los politicos, al XIX; y los sociales,
al xx. Como es natural, habra que tratar estos periodos can una
razonable elasticidad, y hay cierto solapamiento evidente, sabre
todo entre los dos ultirnos.

Para lograr que el siglo XVIII cubra el periodo formativo de
los derechos civiles habra que extenderlo hacia adelanre para que
incluya el habeas corpus, la Toleration Act y la abolicion de la
censura de prensa, y habra que ampliarlo para que incluya la
emancipacinn de los catolicos, la abolicion de las Combination
Acts y el exiro final en la lucha par la libertad de prensa que aso
ciamos a los nombres de Cobbett y Richard Carlile. Entonces
podrfarnos describirlo de modo mas preciso, aunque menos bre
ve, como el periodo que se extiende entre la Revolucion y la pri
mera Reform Act. Hacia el final del periodo, cuando los dere
chos politicos daban sus primeros pasos vacilanres en 1832, los
derechos civiles habian alcanzado ya la madurez y, en sus rasgos
basicos, presentaban ya la apariencia de hoy!", «La tarea especffi
ca de la primera epoca de los Hannover -escribe Travelyan- fue
establecer el imperio de la ley, que era, pese a sus graves defectos,
una ley de libertad. Sabre esa solida base se levantaron todas las
formas siguienres.s '? Esre lagro del siglo XVIII, interrumpido par
la Revolucion Francesa y completado tras ella, fue en gran medi
da tarea de los tribunales, tanto en su practica diaria como en
una serie de casas famosos, en alguno de los cuales se enarbola
ron contra el parlamento en defensa de la libertad individual.
Supongo que el actor mas celebrado de esta obra fue John Wil
kes y, aunque debamos deplorar que careciese de esas virtudes
nobles y santas que deberiamos encontrar en nuestros heroes na
cionales, no podemos quejarnos de que a veces e! paladin de la
causa de la libertad sea un libertine.

En el terreno econornico, el derecho civil basico es el derecho

16 La excepcion mas imporranre es e/ derecho a la hue/ga, pero aun no se daban por
camplera las condiciones que harlan esre derecho vital para e/ trabajador y aceptable
para la opinion polfrica.
17 G. M. Trevelyan, English SocialHistory, p. 351.
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al trabajo, esto es, el derecho a practicar el oficio que se ha elegi
do en ellugar que se ha elegido, can la unica condicion de haber
recibido un adiestramiento tecnico preliminar. Este derecho se
habfa vista desesrirnado tanto par los estatutos como par la cos
rumbre: de un lado, par el Stature of Artificers isabel ina, que li
rnitaba a ciertas clases el acceso a determinado oficios, y, de otro,
par las reglamentaciones locales que reservaban el empleo de
una ciudad para sus habitantes, y par el usa del aprendizaje
como instrumento mas de exclusion que de pertenencia. EI re
conocimienro de este derecho supusa la acepracion formal de un
cambia decisivo de actitud. La antigua creencia en que los mo
nopolios locales y de grupo eran de interes publico, dado que «el
comercio y la economla no pueden mantenerse a prosperar sin
orden ni concierto»!", se sustituyo par otra nueva: que las res
tricciones eran una ofens a de la libertad del individuo y una
amenaza para la prosperidad de la nacion. Como en el caso de
arras derechos civiles, los tribunales de justicia desernpefiaron
un papel decisivo en la prornocion y registro del avance del nuevo
principia. EI derecho cormin presenraba una elasticidad suficien
te para que los jueces pudieran aplicarlo de tal modo que, casi
irnperceptiblernenre, recogfa los cambios que paulatinamente
hablan experimentado la opinion y las circunstancias, instalando,
a la larga, la herejla del pasado en la ortodoxia del presente. EI
derecho cormin es ante todo una cuestion de sentido comun,
como reconoce la senrencia ernirida par Holt, el justicia Mayor,
en el casa del alcalde de Winton contra Wilks (1705): «Si todas
las personas son libres de vivir en Winchester, 2como restringir
sus medias de vida ajustados a derecho allf? Esta cosrumbre su
pone un dana para el inreresado y un menoscabo para el ciu
dadano»!". La costumbre fue uno de los dos grandes obstaculos
del cambia, pero, cuando la cosrumbre antigua, en el sentido
tecnico, se aparto netamente de la costumbre conternporanea,

.8 Caso de la ciudad de Londres, 1610. Vease E. F. Heckscher, Mercantilism, vol. I,
pp. 269-325, donde se cuenran los pormenores de la hisroria,
19 King's BenchReports (Holt), p. 1002.
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en el sentido de un estilo de vida aceptada por rodos, sus defen
sas cornenzaron a tambalearse con rapidez, antes incluso de los
araques de un derecho cormin que ya en 1614 expresaba su abo
minacion por «todos los monopolios que prohi ban el rrabajo en
cualquier negocio legal))lO. EI otro obstaculo fue la ley escrita, y
los jueces tarnbien golpearon con acierto a este poderoso oponen
teo En 1756 lord Mansfield consideraba el Statute of Artificers
isabelino como una ley penal que recortaba el derecho natural y
contravenia el derecho cornun del reino, y anadia: «Si juzgamos
por la experiencia, veremos que la polirica en la que se basaba la
leyes ya discutible»?'.

A comienzos del siglo XX este principio de libertad ecoriorni
ca individual se aceptaba ya como un axioma. Es probable que
conozcan ustedes el pasaje que Webb cita de un informe del Se
lect Commitree de 1811, donde se dice:

No se puede producir ninguna imerferencia de la legislatura en la
liberrad de comercio 0 en la absoluta liberrad del individuo para
disponer de su tiernpo y su trabajo de la forma que considere mas
adecuada a su propio interes, sin que se transgredan los principios
generales de primordial irnportancia para la prosperidad y la dicha
de la comunidad".

Poco despues se abolieron las leyes isabelinas, en tardio recono
cimiento de una revolucion que ya habia tenido lugar.

La historia de los derechos civiles en su periodo formativo se
caracteriza por la inclusion gradual de nuevos derechos en un es
tatus ya existente que se consideraba propio de todos los miem
bros adultos de la comunidad, aunque habria que decir de los
miembros varones, ya que el estatus de la rnujer, al menos de la
casada, era especial en muchos aspectos. La indole dernocratica,
cuando menos universal, del estatus surgio de un modo natural
por el simple hecho de que era fundamental mente el estatus de

'li Heckscher, Mercantilism, vol. 1, p. 283.
" lbid., p. 31G.
. , Sidney y Beatrice Webb, History of Trade Unionism (1920), p. GO.
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la liberrad, y en la Inglaterra del siglo XVII todos los hombres
eran libres. EI estatus de siervo, 0 de villano por nacimiento, se
conserve como un anacronismo evidente en la epoca de la reina
Isabel, pero desaparecio poco mas tarde. EI profesor Tawney ha
descrito este cambio del trabajo servil al trabajo libre como «un
hito en la evolucion polftica y econornica de la sociedad», y tam
bien como «el triunfo final del derecho com un» en lugares que
se habian visto privados de el durante cuatrocientos afios. En
consecuencia, el campesino ingles «es miembro de una sociedad
en la que, nominal mente al rnenos, existe una misma ley para
todOS))13. La libertad que habian conquistado sus amepasados
trasladandose a las ciudades libres se habfa convertido en liber
tad suya por derecho. En las ciudades los terrninos «libertad» y
«ciudadania» eran imercambiables. Cuando la libertad se hizo
universal, la ciudadania paso de institucion local a institucion
nacional.

La hisroria de los derechos politicos difiere tanto por su ca
racter como por su cronologfa. Ya he dicho que el periodo de
[ormacion data de principios del siglo XIX, cuando los derechos
civiles vinculados al estarus de libertad habian ganado ya la sus
tancia suficienre para hablar de un estatus general de ciudadania.
AI principio, no consistio en crear nuevos derechos para enri
quecer un estatus del que ya disfrutaban todos, sino en garanti
zar los antiguos derechos a nuevos seetores de la poblacion. Du
rante el siglo XVIII los derechos politicos eran defectuosos, no en
el contenido, sino en la distribucion; es decir, defectuosos cuan
do se juzgan segun el modelo de la ciudadanla dernocratica. La
Ley de 1832 hizo poco, en sentido merarnente cuantitativo, por
corregir ese defecto. Despues de su aprobacion, el mimero de
votantes aun no superaba la quinta parte de la poblacion mascu
lina adulta. EI sufi-agio segufa siendo un monopolio de grupo,
pero habia dado los primeros pasos para hacerse compatible con
las ideas del capitalisrno decimon6nico convirtiendose en 10 que
podriamos calificar, de un modo bastante verosfrnil, de mono-

23 R. H. Tawney, The AgrarianProblem ill the Sixteenth Century (191 G). pp. 43-44.
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polio abierto, y no cerrado. Un monopolio cerrado de grupo es
aquel al que nadie accede por su propio esfuerzo, porque la ad
mision depende de la voluntad de los que ya son miembros. La
descripcion se ajusta en gran medida a las elecciones municipales
anteriores a 1832, y no se aparta demasiado de la verdad cuando
se aplica al sufragio basado en la propiedad de la tierra. No siern
pre se pueden adquirir los feudos frances, aunque se disponga
de dinero para comprarlos, especialmente en una epoca en que
la tierra es el fundamento de la existencia econornica y social
para las familias. Asi pues, la Ley de 1832, al abolir el voto de
los llamados rotten boroughs y extender el sufragio a los arrenda
rarios ya los inquilinos con renta suficiente, abrio el monopolio
reconociendo las aspiraciones politicas de quienes daban sufi
cientes pruebas de exito en la lucha econornica.

Como es evidenre, si sostenemos que, en el siglo XIX, la ciu
dadania en forma de derechos civiles era universal, el sufragio
politico no formaba parte de los derechos de la ciudadania, pues
to que era privilegio de una reducida clase econornica, cuyos li
mites se extendfan con cad a nueva Reform Act. No obstante, la
ciudadania no carecio por complete de implicaciones politicas
durante el periodo, porque si no conferia derechos, si reconocia
capacidades. Ningun ciudadano en su sana juicio y respetuoso
de la ley quedaba excluido del voto en razon de su estatus perso
nal; era libre de ganar dinero, de ahorrarlo, de adquirir propie
dades 0 alquilar una casa, asi como de disfrutar todo derecho
politico vinculado a esos logros econornicos. Sus derechos civiles
Ie facultaban para hacerlo, y la reforma electoral se 10 facilitaba
cada vez mas.

Como tendremos ocasion de comprobar, es logico que la so
ciedad capi talista del siglo XIX tratase los derechos politicos
como un subproducro de los derechos civiles, y tambien 10 es
que durante el siglo XX se abandonase esa posicion para vincular
los derechos politicos directa e independienrernenre a la ciu
dadania. Este cambio vital de principios se hizo efectivo cuando
la Ley de 1918, al aprobar el sufragio de todos los hombres, tras
lado la base de los derechos politicos de 10 econornico al estatus
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personal. He dicho «todos los hombres» deliberadamente por
que pretendo destacar la enorme importancia de esta reforma en
relacion con la segunda y no menos irnportante que se introdujo
al mismo tiempo, esto es, el sufragio de las mujeres. Aunque la
Ley de 1918 no establecio la igualdad polftica por complete en
terrninos de derechos de la ciudadania. Los restos de una des
igualdad basada en las diferencias econornicas se mantuvieron
hasta que, hace solo un afio, fue definitivarnente abolido el voto
plural (que ya se habia limitado a voto dual).

AI asignar cada uno de los periodos formativos de los tres ele
mentos de la ciudadania a un siglo distinto -los derechos civiles,
al XVIII; los politicos, al XIX; y los sociales, al XX- ya dije que se
solapaban de modo considerable los dos ultimos, Pretendo limi
tar 10 que debo decir ahora sobre los derechos sociales a ese sola
parniento, con el objetivo de completar mi revision historica
hasta el final del siglo XIX, y extraer las debidas conclusiones, an
tes de dirigir la atencion a la segunda parte de mi tema: el estudio
de nuestras actuales experiencias y de sus antecedentes inrnedia
tos. En este segundo acto del drama, los derechos sociales ocupa
ran el centro del escenario.

La Fuente original de los derechos sociales fue la pertenencia
a las comunidades locales y las asociaciones funcionales, pero fue
complementada y sustituida progresivamente por la Poor Law y
por un sistema de regulacion salarial, ambos concebidos a nivel
nacional pero localmente administrados. EI ultimo -el sistema de
regulacion salarial- se quedo enseguida obsoleto en el siglo XVIII,

no solo porque el cambio industrial 10 hizo adrninistrativamente
incompatible, sino tarnbien porque 10 era con la nueva concep
cion de los derechos civiles en la esfera econornica, en la que se
subrayaba el derecho a trabajar donde y en 10 que cada cual con
siderase oportuno segun un contrato ajustado a sus intereses, La
regulaci6n salarial infringia este principio individualista de la li
bertad del contrato laboral.

La Poor Law se encontraba en una situacion un tanto arnbi
gua. La legislacion isabelina la habia convertido en algo mas que
un simple medio para aliviar la miseria y acabar con los vaga-
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bundos, y los fines que inspiraron su elaboracion apuntaban a
un bienestar social con ciertas reminiscencias de unos derechos
sociales mas primitives, aunque mas genuinos, que ella habia su
plantado casi por complete. La Poor Law isabel ina era, a fin de
cuenras, un elemento mas de un extenso programa de planifica
cion econornica, cuyo objerivo general no era crear un nuevo or
den social, sino preservar el existente con una dosis minima de
cambios esenciales. A medida que el modelo del antiguo orden
se desplomaba ante los ernbates de la economia cornperitiva y se
desintegraba el plan, la Poor Law fue quedando arrinconada
como un superviviente aislado del que se extrajo paulatinamente
la idea de los derechos sociales. Pero exactarnente al final del si
glo XVIII se estaba produciendo la batalla final entre 10 viejo y 10
nuevo, la sociedad planificada y la econornfa cornperitiva. Y en
aquella batalla la ciudadania se dividio contra sf misma situando
los derechos sociales en el partido de 10 viejo, y los civiles, en el
de 10 nuevo.

En su libro Origins ofour Time, Karl Polanyi atribuye al siste
ma de beneficencia Speenhamland una irnportancia que quizas
extrafie a muchos de ustedes, Para este autor, el sistema marca y
simboliza eI final de una epoca, Sirviendose de el, el antiguo or
den congrego sus fuerzas y lanzo un ataque energico contra el
pais enemigo. Asi describiria yo su significado para la historia de
la ciudadania. El sistema de Speenhamland ofrecio, en efecto, la
garantia de un salario minirno y unas ayudas familiares, junto
con el derecho al trabajo 0 a la manutencion. Estos logros, in
c1uso para los estandares modernos, constiruyen un cuerpo irn
portante de derechos sociales que superan en mucho 10 que pue
de considerarse el territorio apropiado de la Poor Law. Los
creadores del esquema comprendieron perfectarnente que invo
caban la Poor Law para conseguir 10 que la regulacion salarial
hacia tiempo que no conseguia, porque la Poor Law fue el ulti
mo vestigio de un sistema que trataba de ajustar el salario real a
las necesidades sociales y al estatus de ciudadano, y no solo al
valor de mercado de su trabajo. Pero este intento de inyectar un
elemento de seguridad social en la estructura misma del sistema
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salarial mediante la instrumentalidad de la Poor Law estaba con
denado al fracaso, no solo por sus desastrosas consecuencias
practicas, sino rambien por la repugnancia que inspiraba al espi
ritu dominante en la epoca.

Durante este breve episodio de nuestra historia vemos en la
Poor Law un agresivo defensor de los derechos sociales de ciu
dadania. En la fase siguiente nos encontramos con que elata
cante retrocede hasta mas alla de su posicion original. Por la Ley
de 1834, la Poor Law renuncio a toda pretension de trasladarse
al territorio del sistema salarial 0 de las fuerzas del mercado li
bre. Ofrecia ayuda solo a quienes, por enfermedad a vejez, eran
incapaces de continuar luchando, 0 a los debiles que abandona
ban la pelea, admitian la derrota y reclamaban compasion. EI in
tento de avanzar hacia el concepto de seguridad social se habia
invertido, pero adernas los derechos sociales minimos que siguie
ron en pie se independizaron del estatus de ciudadania. La Poor
Law trataba los derechos de los pobres no como parte integrante
de los derechos del ciudadano, sino como una alternativa a ellos
--como una aspiracion que solo se podia satisfacer a cambio de la
renuncia a ser ciudadano en un sentido autenrico-; porque los
indigentes perdian en la practica eI derecho a la libertad personal
al internarse en eI asilo, y perdlan, par ley, cualquier derecho po
litico que tuvieran. Esta privacion de los derechos se prolongo
hasta 1918, y puede que eI significado de su definitiva abolicion
no se haya apreciado por entero. El estigma que se aferraba a la
beneficencia expresaba la profunda conviccion de todo un pue
blo en que quienes la aceptaban debfan cruzar eI limite que se
paraba a la comunidad de los ciudadanos de la cornpafifa de los
pobres y los proscritos.

La Poor Law no es un ejemplo aislado de este divorcio de los
derechos suciales del estatus de ciudadania. Las anteriores Fac
tory Acts manifiestan una tendencia identica. Aunque de hecho
produjeron una mejora de las condiciones del trabajo y una re
duccion de la jornada laboral en beneficio de todos los ernplea
dos de aquellas industrias a las que se aplicaban, se abstuvieron
meticulosarnente de proteger de un modo directo al varon adul-
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to, es decir, al ciudadano por excelencia. Y 10 hicieron por respe
to a su estatus de ciudadano, basandose en que las medidas de
proteccion obligatoria coartaban el derecho civil a firmar libre
mente un contrato laboral. La proteccion se limitaba a las muje
res y los nifios, y los apostoles de los derechos de la mujer detec
taron enseguida el insulro irnplfciro. Se protegia a las mujeres
porque no eran ciudadanas, y si deseaban disfrutar de una ciu
dadania plena y responsable debian renunciar a la proreccion. A
finales del siglo XIX estos argumentos se habian quedado obsole
tos, y el codigo fabril se habia convertido en uno de los pilares
del edificio de los derechos sociales.

La historia de la educacion muestra semejanzas superficia
les con la historia de la legislacion fabril. En ambos casos, el si
glo XIX fue, en su mayor parte, el periodo en que se senraron los
fundarnenros de los derechos sociales y, sin embargo, se nego ex
presamente 0 nunca llego a admitirse del rodo que formaran
parte integrante del estatus de ciudadania, como principio. Con
redo, hubo diferencias significativas. La educacion, y asi 10 reco
nocia Marshall cuando la singularizaba como el objeto mas ade
cuado para la accion del Estado, es un servicio de caracterfsticas
unicas. Es facil sostener que el reconocimiento del derecho de
los nifios a la educacion no afeeta al estatus de ciudadania mas
que el reconocimienro de su derecho ala proteccion de la explo
tacion laboral a de la maquinaria peligrosa, sencillamente por
que los nifios, par definicion, no pueden ser ciudadanos. Pero se
trata de una falsedad. La educacion de los nifios tiene conse
cuencias directarnenre relacionadas con la ciudadania, y cuando
el Estado garantiza su educacion piensa en los requisitos y la na
turaleza de la ciudadania. En realidad, trata de fomentar el creci
miento de ciudadanos en potencia. El derecho a la educacion es
un genuine derecho social de ciudadania, porque el objetivo de
aquella es formar en la infancia a los adultos del futuro; por tan
to, debe considerarse no como el derecho del nino a frecuentar
la escuela, sino como el derecho del ciudadano adulto a recibir
educacion. Yaqui no encontrarnos conflicto alguno can los de
rechos civiles tal como se interpretaron en una epoca individua-
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lista, porque estaban disefiados para que los usa ran personas ra
zonables e inteligentes, que habian aprendido a leer y escribir. La
educacion es el requisito previo imprescindible de la libertad civil.

Pero, a finales del siglo XIX, la educacion elemental no solo
era libre, sino obligaroria. Este significativo desvlo del laissez-fai
re podria justificarse aduciendo que solo las mentes maduras tie
nen derecho a elegir libremente, que los nifios se hallan natural
mente sometidos a una discipIina y que no se puede confiar en
que los padres tomen las medidas mas adecuadas para sus hijos.
Pero el principio va mucho mas lejos, Estamos ante un derecho
personal combinado con la obligacion publica de ejercer un de
recho. ~Se trata de una obligacion publica irnpuesra unicarnente
en beneficio del individuo, dado que los nifios podrian no saber
valorar del rodo sus intereses y los padres podrian no ser capaces
de ilustrarlos? A mi parecer, dificilmente seria esta la explicacion
adecuada. A medida que avanzaba el siglo xx, crecia la conciencia
de que la politica dernocratica necesitaba un electorado educa
do, y la manufactura cientifica precisaba trabajadores y tecnicos
formados. La obligacion de mejorarse y civilizarse es, pues, un
deber social, no solo personal, porque la salud de una sociedad
depende del grado de civilizacion de sus miembros, y una comu
nidad que subraya esa obligacion ha empezado a comprender
que su cultura es una unidad organica y su civilizacion una he
rencia nacional. De 10 que se deduce que el aumento de la edu
cacion elemental durante el siglo XIX fue el primer paso decisivo
en el camino que iba a conducir al reconocimiento de los dere

chos sociales de la ciudadania en el siglo xx.
Cuando Marshall pronuncio su conferencia ante el Reform

Club de Cambridge, el Estado se preparaba para asumir la res
ponsabilidad que el le atribuyo al decir que «estaba destinado a
obligar y ayudar [a los nifios] a subir el primer peldario», pero
can eso no se aproximaba a su ideal de hacer de todo hombre un
caballero, ni siquiera en la inrencion. AI menos se percibian po
cas muestras de un deseo de «ayudarlos, si ellos asi 10 desean, a

subir aun muchos mas».
La idea flotaba en la atmosfera, pero aun no era un punto
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cardinal de la politica. A principios de los aiios noventa, el Lon
don County Council, a rraves de su Technical Education Board,
creo un sistema educative que Beatrice Webb obviamente consi
deraba que era de los que hacfan epoca: por eso escribio a este
propos ito:

En su aspecto popular, era una escalera educativa cuyas dimensiones
caredan de precedenres, En efecro, de todas las escaleras educativas
de cualquier parte del mundo, fue la mas giganresca par extension y
la mas elaborada en su organizaci6n de los «adrnitidos» y los gra
duados, y la mas diversificada par los ripos de excelencia que selec
cionaba y par la clase de formaci6n que ofrecia24

•

El eurusiasrno de esas palabras nos permite comprobar ahora
cuanto han progresado nuestros esrandares desde entonces.

3. La temprana influencia
de fa ciudadania en fa clasesocial

Hasta aqui, mi objetivo ha sido trazar a grandes rasgos el desarrollo
de la ciudadania en Inglaterra hasra acabar el siglo XIX. Con este
proposiro, he dividido la ciudadania en tres elementos: civil, po
litico y social. He inrentado dernosrrar que los derechos civiles
aparecieron en primer lugar, y fueron establecidos casi en su for
ma moderna antes de que se aprobara en 1832 la primera Reform
Act. Los derechos politicos llegaron a continuacion, y su exten
sion constituyo uno de los aspectos sobresalientes del siglo XIX,

aunque el principio de la ciudadania politica universal no se te
conocio hasta 1918. Los derechos sociales, por otra parte, dismi
nuyeron hasta casi desaparecer en el siglo XVIII y principios del XIX,

pero, con el desarrollo de la educacion elemental publica, co
rncnzo su resurgimiento, aunque hasta el siglo XX no tendrian
parangon con los otros dos elementos de la ciudadania.

" Uur Partnership, P: 79.
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Hasra ahora nada he dicho de la c1ase social; por eso debo ex
plicar enseguida que la c1ase social ocupa un puesto secundario
en mi argumentacion. No es mi intencion emprender la dificil y
aburrida tarea de estudiar su naturaleza y analizar sus compo
nentes. El tiempo disponible no me perrnitirfa hacer justicia a
este formidable asunto. Me ha interesado por encima de todo la
ciudadania, muy especialmente su influencia en la desigualdad
social. Analizare la naturaleza de la c1ase social solo cuando pre
serite un interes especial para mis objetivos. Si me he derenido
narrando los hechos del final del siglo XIX se debe a mi convic
cion de que el influjo de la ciudadania en la desigualdad social a
partir de esa fecha fue muy distinro al que habia tenido antes,
como probablemente reconoceran todos. Y es precisamente la
exacta naturaleza de la diferencia 10 que merece la pena indagar.
Asf pues, antes de proseguir, intentare extraer algunas conclusio
nes generales sobre el influjo de la ciudadania en la desigualdad
social durante el primero de estos dos periodos.

La ciudadania es aquel estatus que se concede a los miembros
de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiaries son igua
les en cuanto a los derechos y obligaciones que implica, Aunque
no existe un principio universal que determine cuales son los de
rechos y obligaciones, las sociedades donde la ciudadania es una
institucior, en desarrollo crean la imagen de una ciudadania ideal
que sirve para calcular el exito y es objeto de las aspiraciones.
Las conquistas que se producen en la direccion asf trazada pro
porcionan una medida mas acabada de la igualdad, un enrique
cimienro del contenido de ese estatus y un aumento del nurnero
de los que disfrutan de el, Por el contrario, la c1ase social es un
sistema de desigualdad que, al igual que la ciudadania, puede
basarse en un cuerpo de ideales, creencias y valores. Parece, pues,
razonable que el influjo de la ciudadania en la c1ase social pueda
manifestarse en la forma de un conflicto entre principios opues
tos, Y si acierto al afirrnar que la ciudadania se desarrollo como
institucion en Inglaterra al menos desde la segunda rnirad del si
glo XVII, es evidente que su evolucion coincide con el auge del
capitalismo, que no es un sistema de igualdad, sino de desigual-
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dad. Aquf se impone una explicacion mas detallada, iComo es
posible que estos principios opuestos puedan crecer y progresar
en un mismo territorio? 2Que fue 10 que perrnitio que se recon
ciliaran y llegaran a ser, al menos durante cierto tiempo, aliados
en vez de antagonisras? La pregunta es pertinente, porque sabe
mos que durante el siglo :xx la ciudadania y el sistema de clases
del capitalismo se han hecho la guerra.

En este punto es necesario ahondar en la clase social. Aunque
no pretendo examinar sus muchas y variadas formas, hay una
clara distincion entre dos tipos disrinros de clase que resulta par
ricularrnenre relevante para mi argumentaci6n. EI primero se
basa en una jerarquia de estatus, y la diferencia entre ambos se ex
presa en los derechos legales y en ciertas costumbres establecidas
que tienen un caracter vinculante de ley. En su forma extrema,
un sistema de este tipo divide a la sociedad en una serie de co
munidades humanas hereditarias: patricios, plebeyos, siervos, es
clavos, etc. La clase es, ahora y siempre, una insritucion por de
recho propio, y la estructura en su conjunto tiene el caracter de
un proyecto, puesro que esta dotada de sentido y finalidad, y se
acepta como un orden natural. La civilizaci6n expresa, en cada
nivel, ese sentido y ese orden, y las diferencias entre los niveles
sociales no son diferencias en el nivel de vida, porque no existe
un estandar cornun para medirlas. Ni existen tampoco derechos
-al menos de alguna significaci6n- que todos compartarr". EI in
flujo de la ciudadania en un sistema sernejante tenia que resultar
profundamente perturbador e incluso destructive. Los derechos
de que se invistio el estatus general de ciudadania se extrajeron
del sistema de estatus [erarquico de la clase social, privandola de
10 que era sustancial en ella. La igualdad que implica el concep
to de ciudadanfa, aunque limitada en su contenido, socavo la
desigualdad del sistema de clases que era, en principio, total. La
justicia nacional y el derecho comlin para todos tenian que debi
litar y, posiblernente, destruir la justicia de clase, y la libertad
personal, como derecho universal innaro, tenia que terminar con

2S Vease la admirable caracrerizacion de R. H. Tawney en Equality, pp. 121-122.
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la servidumbre. No hace falta mucha sutileza para comprender
que la ciudadania y el feudalismo medieval son incompatibles.

EI segundo tipo de clase social no es tanto una institucion
por derecho propio como un producto secundario de otras insri
tuciones, aunque podemos seguir llamandolo «estatus social» a
condici6n de arnpliar el terrnino mas alla de su estricto sentido
tecnico. Las diferencias de clase ni se establecen ni se definen
mediante las leyes 0 las costumbres sociales (en el sentido medie
val de la expresion), sino que surgen de la interaccion de varios
factores relacionados con las instituciones de la propiedad, la
educaci6n y la estructura de la econornia nacional. Las culturas
de clase se reducen al rninirno; asf pues, podemos, aun adrni
tiendo que de forma poco satisfacroria, calcular los distintos ni
veles de bienestar econ6mico con referencia a un modelo cormin
de vida. Las clases obreras, en lugar de heredar una cultura dis
tintiva, por muy sencilla que fuera, se nutren de una imitaci6n
chabacana y burda de una civilizacion que se ha hecho nacional.

Pero la clase rodavla funciona. La desigualdad social se consi
dera necesaria y util, porque proporciona incentivos para el es
fuerzo y estructura la distribucion del poder. Pero no existe un
modelo absolute de desigualdad que asigne un valor apropiado a
priori para cada nivel social. Asf pues, la desigualdad, aunque
necesaria, puede llegar a ser excesiva. Como apunt6 Patrick Col
quhoun en un pasaje muy citado: «Sin una gran dosis de pobre
za no habria ricos, porque los ricos son los vastagos del trabajo,
mientras que el trabajo s610 puede proceder de un estado de po
breza [...]. Por tanto, la pobreza es un ingrediente necesario e in
dispensable de la sociedad, sin el cuallas naciones y las comuni
dades no habrian alcanzado un estado de civilizacions", Pero
Colquhoun, aunque acepta la pobreza, deplora la «indigencia»
0, deberiamos decir, la miseria. POt «pobreza» entiende la situa
cion de aquel que, pot su falta de reservas econornicas, riene que
trabajar duramente para vivir, Por «indigencia» entiende la situa
cion de una familia que carece del mfnimo necesario para vivir

26 A Treatise on Indigence (1806). pp. 7-8.
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decenternente. El sistema de desigualdad que perrnitia la exis
tencia de la primera como fuerza impulsora produda inevitable
mente una cierta dosis de la segunda. Colquhoun, como otros
hurnanitaristas, 10 lamentaban; por eso buscaban los medios
para aliviar el sufrimiento que provoca, pero nunca se cuestiona
ron la justicia del sistema de desigualdad en su conjunto. En de
fensa de esa injusticia podrfarnos alegar que, aunque la pobreza
en sf sea necesaria, no 10 es la pobreza de una familia, al menos
en tal medida. Cuanto mas se considera la riqueza una prueba
concluyenre de rnerito, mas se tiende a juzgar la pobreza como
prueba de fracaso, pero la penalizaci6n al fracasado puede pare
cer mayor que su del ito. En estas circunstancias, es natural que
los aspectos mas desagradables de la desigualdad se traten, irres
ponsablemente, como una rnolestia, como el humo negro que
despedian sin ningun control las chimeneas de nuestras fabricas.
Con el tiernpo, cuando nace la conciencia social, la reduccion de
las elases, como la del humo, se convierte en una meta que debe
perseguirse, siempre que resulte compatible con la eficacia conti
nua de la rnaquina social.

Pero reducir las elases no era un ataque al sistema. Por el con
trario, buscaba, a menudo de modo bastante consciente, que el
sistema de elases fuera menos vulnerable al ataque aliviando sus
consecuencias menos defendibles. Elevo el nivel mas bajo de los
sotanos del edificio social, y puede que 10 hiciera de una forma
mas higienica que antes. Pero no por ello el sotano dej6 de serlo,
y los pisos altos no se vieron afectados, porque los beneficios que
recibieron los menos afortunados no emanaron de un enriqueci
miento del estatus de la ciudadania. All] donde el Estado los
concedio oficialmente, se hizo con medidas que, como ya he
apuntado, planteaban alternativas a los derechos de ciudadania,
en lugar de aurnentarlos. Pero la mayor parte de la tarea se dejo
en manos de la caridad privada, y la idea general, aunque no
universal, de las organizaciones caritativas era que sus beneficia
rios no tenian derecho personal alguno a reelamarla.

Con todo, es cierto que, ineluso en aquellas formas tempra
nas, la ciudadanfa supuso un principio de igualdad, y que du-
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rante ese periodo se desarrollo como institucion. Partiendo de
que todos los hombres eran libres y, en teoria, capaces de disfru
tar de derechos, se enriquecio el cuerpo de los derechos que po
dian disfrutar. Pero no hubo conflicto con las desigualdades de
la sociedad capitalista: por el contrario, los derechos eran necesa
rios para conservar esa forma concreta de desigualdad, 10 que se
explica porque el nucleo de la ciudadania en aquella fase estaba
compuesto de derechos civiles, y los derechos civiles resultaban
indispensables para la economia cornpetiriva de mercado, por
que daban a cada persona, como parte de su estatus individual,
la capacidad de implicarse como unidad independiente en la lu
cha econornica, y hadan posible que se le denegara la proteccion
social con la excusa de que existian medios para que se protegie
ra ella sola. La famosa sentencia de Maine de que «las sociedades
progresistas se han movido hasta ahora del estatus al contraro»:",
expresa una verdad profunda que otros sociologos han elaborado
en terrninos distintos, pero requiere una rnatizacion, porque tan
to el uno como el otro estan presentes en casi todas las socieda
des primitivas. El propio Maine 10 adrnirio mas adelante en la
misma obra al escribir que las primeras comunidades feudales, a
diferencia de sus arcaicas predecesoras, «no estaban vinculadas
simplemente por los sentirnientos, y la pertenencia a ellas no se
basaba en una ficcion. El vinculo que las unfa era el contrato-".
Pero el elemento contractual del feudalismo coexistia con un sis
tema de elases basado en el estatus y, como contrato consolidado
en la costumbre, contribuia a perpetuar el estatus de elase. La
costurnbre conserve la forma de los compromisos rnutuos, pero
no la realidad de un acuerdo libre. El contrato moderno no na
cia del contrato feudal, sino que marco un nuevo desarrollo para
cuyo progreso el feudalismo constituia un obstaculo que debia
superar. El contrato moderno es esencialmente un acuerdo entre
hombres libres e iguales en estatus, aunque no necesariamente
en poder. El estatus no quedo eliminado del sistema social. El

27 H. S. Maine, Ancient Law (1878), p. 170.
28 Ibld., p. 365.
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estatus diferencial, vinculado a la clase, la funci6n y la familia,
fue sustituido por el estatus simple y uniforme de la ciudadanla,
que proporcion6 una base de igualdad sobre la que elevar una
estructura de desigualdad.

Cuando Maine escribfa, ese estarus era c1aramente una ayu
da, no una amenaza, para el capitalismo y la economia de libre
mercado, porque estaba dominado por los derechos civiles, que
confieren capacidad legal para luchar por las cosas que se querrfan
poseer, pero que no garantizan la posesi6n de ninguna de elias.
Un derecho de propiedad no es un derecho a poseer la propie
dad, sino un derecho a adquirirla cuando se puede, y a proteger
la cuando se tiene. Pero si utilizaramos estes argumentos para
explicar a un pobre que sus derechos de propiedad son identicos
a los de un millonario, probablememe nos tach aria de derna
gogos. De igual modo, el derecho a la libertad de palabra carece
de sustancia cuando, por falta de educacion, no se puede decir
nada que merezca la pena 0 no se tienen medios para hacerse ofr,
Sin embargo, estas desigualdades no se deben a un defecto de los
derechos civiles, sino a la falta de derechos sociales, y, a media
dos del siglo XIX, estos no estaban desarrollados. La Poor Law
fue una ayuda, no una amenaza, para el capitalismo, porque li
bero a la industria de toda responsabilidad social fuera del con
trato de empleo, al tiempo que aumentaba Ia competencia en el
mercado de trabajo. La escolarizacion elememal sirvio tambien
de ayuda porque aumem6 el valor del trabajador sin educarle
por encima de su posicion social.

Pero serfa absurdo discurir que los derechos civiles que se dis
frutaban en los siglos XVIII y XIX caredan de defectos, 0 que en la
practica eran tan igualitarios como se prerendu en principio. No
existfa la igualdad ante la ley. Existfa, eso sf, el derecho, pero las
reparaciones eran con frecuencia inaIeanzables. Las barreras en
tre los derechos y las reparaciones eran de dos c1ases: la primera
surg{a del prejuicio y la parcialidad de clase: la segunda, de los
efectos automaticos de una distrib uci6n desigual de la riqueza a
traves del sistema de precios. El prejuicio de clase, que caracteri
zo, sin la menor duda, la administracion de justicia durante el
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siglo XVIII, no podia eliminarse con la ley, sino s610 con la edu
cacion social y la forrnacion de una tradicion de imparcialidad.
Se trata de un proceso lento y dificil, que implica un cambio en
la atmosfera del pensamiento de los rangos elevados de la socie
dad. Pero es justo decir que el proceso se desarrollo con exito, si
tenemos en cuenta que la tradicion de imparcialidad entre las
clases sociales se halla firmemente consolidada en nuestra justi
cia civil. Resulra inreresante que esro haya ocurrido sin que se
produjese un cambio fundamental en la estructura de clase de la
profesion legal. Nos falta un conocirniento exacto de la cuestion,
pero dudo que eI panorama se haya alterado radicalrnente desde
que eI profesor Ginsberg descubrio que la proporcion de los ad
mitidos en el Lincoln's Inn cuyos padres eran asalariados habfa
aurnentado del 0,4 por ciento de 1904-1908 al 1,8 por ciento de
1923-1927, Yque en esta ultima fecha casi eI 72 por ciento eran
hijos de profesionales, hombres de negocios de clase alta y caba
lleros?". Asl pues, si se redujo la barrera del prejuicio de clase
para el pleno disfrute de los derechos, ello no se debio tanto a la
desaparicion del monopolio de clase en la profesion legal como a
la extension en todas las clases de un sentido mas humano y rea
lista de la igualdad social.

Resulta interesante compararlo con la correspondiente evolu
cion en e1 campo de los derechos politicos. Aquf tambien el pre
juicio de clase, expresado a traves de la inrirnidacion de las clases
bajas por parte de las altas, freno ellibre ejercicio del derecho a
votar de los que empezaban a adquirirlo. En este caso se dispo
nfa de un remedio practice: el voto secreto, pero no bastaba; se
necesitaba ademas una determinada educaci6n social y un cam
bio de rnentalidad. Inc1uso en aquellas ocasiones en que los que
votaban estaban libres de influencias indeseables, se tarde algun
tiempo en acabar con la idea, predominante en la c1ase trabaja
dora y en otras, de que los represemames del pueblo, y mas aun
los miembros del gobierno, debfan proceder de elites nacidas,
criadas y educadas para el liderazgo. El monopolio de clase en el

29 M. Ginsberg. Studi~s in Sociology. p. 171.
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terreno politico ha caido definitivamente, a diferencia del 010

nopolio de clase en el terreno legal. Asi, en ambos terrenos se ha
llegado a la misma meta por caminos bastante distintos.

La elirninacion del segundo obstaculo, los efecros de la distri
bucion desigual de la riqueza, resulto una cuestion tecnicarnente
sencilla en el caso de los derechos politicos, pero ya sabemos que
poco 0 nada cuesta registrar un voto. Sin embargo, la riqueza
puede utilizarse para influir en una eleccion, por eso se adopto
una serie de medidas con el fin de reducir esa influencia. Las
prirneras, que se rernontan al siglo XVII, se adoptaron contra el
soborno y la corrupcion, pero las ultirnas, especialmente de
1883 en adelante, tenfan el objetivo mas amplio de lirnitar, en
general, los gastos electorales. para que todos los candidatos,
cualquiera que fuera su riqueza, pudieran luchar en circunstan

cias mas 0 menos iguales. La necesidad de estas medidas iguala
doras es ahora mucho menor, porque los candidatos de la clase
rrabajadora obtienen el apoyo econornico del partido y otras
fuentes de financiaci6n. Por esa razon es muy probable que las
restricciones que impiden el despilfarro en la cornpeticion elec
toral sean bienvenidas por iodos. Atin faltaba abrir la Camara de
los Comunes a hombres de todas las clases, sin reparar en su
riqueza, aboliendo primero la cualificacion de propiedad de
los miembros, e introduciendo luego, en 1911, la rernuneracion
de ellos.

Mucho mas dificil ha sido lograr resultados sernejantes en el
terreno de los derechos civiles, porque, a diferencia del voto,

ellitigio legal resulta muy costoso. Las tasas de los tribunales no
son muy elevadas, pero las de los asesores y abogados alcanzan
de hecho grandes sumas. Puesto que la ace ion legal adopta la
forma de una contienda, las partes creen que sus posibilidades
de ganar aurnentan cuando se aseguran los servicios de mejores
profesionales que su contraria. Yalgo tiene de cierto, aunque no
tanto como cree la mentalidad popular. En consecuencia, tanto
aqui como en las elecciones, se introduce un elemento de despil
farro competitive que hace diffcil estirnar de antemano los cos
tes de un acto de este tipo. Adernas, el hecho de que en nuestro
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sistema se paguen los costes al ganador aumenta el riesgo y la in
seguridad. Un hombre de medios limitados, que sabe que si
pierde tendra que pagar los costes a su oponente (despues de ha
ber sido recortados por el Taxing Master), ademas de los suyos,
puede avenirse a un acuerdo insatisfactorio, en especial si su
oponente es rico y no Ie preocupan estas cOllsideraciones. Inclu
so cuando gana, los costes que recupera seran menores, a veces
mucho mas, que los gastos relies. ASI pues, si se ha visto induci
do a gastar mucho en la lucha por su caso , la victoria puede no

merecer el precio que le ha costado.
~Que se ha heche, entonces, para eliminar esas barreras que

impiden el ejercicio pleno e igual de los derechos civiles? Solo
una cosa de autenrica importancia: establecer, en 1846, los [uz
gados municipales para proporcionar una justicia asequible al
hombre comuri. Esta importante innovacion ha surtido un efec
to profundo y beneficioso. y ha contribuido mucho al desarrollo
de un sentido adecuado de la irnportancia del caso que presenta
ellitigante con menos recursos (que, a menudo, es muy grande
para sus posibilidades). Pero los costes del juzgado municipal no
son despreciables, y su [urisdiccion es limitada. EI segundo paso
en im1'ortancia fue el desarr ,qo de un procedimiento para que
los pobres de la comunidad pudieran litigar in forma pauperis,

practicamente sin gastos, asistidos por los servicios gratuitos y
voluntaries de la profesion legal. Pero, dado que el limite de la
renta era extremadamente bajo (dos libras a la sernana desde
1919), yel procedimiento no se aplicaba en los juzgados muni
cipales, el efecto fue escaso, salvo en los conflictos matrimonia
les. Hasta riernpos recientes, solo los esfuerzos que, sin otra ayu
da, realizan algunos cuerpos de voluntarios han 1'roporcionado
asesoramiento legal gratuito. Pero ni se ha soslayado el proble
ma, ni ha podido negarse la realidad de los defectos de nuestro
sistema, porque durante los ultimos cien aiios se le ha prestado
una atencion cada vez mayor. La maquinaria de la Royal Com
mission y del Committee se ha empleado constantemente, y su
resultado ha sido la introduccion de algunas reforrnas en el 1'ro
cedimienro Aunque ahora funcionan dos comites de este ripo,
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no es el caso de hacer referencia aquf a sus deliberaciones30. Un
tercero, que cornenzo antes, publico un informe en eI que se
basa la Legal Aid and Advice Bill, que se ha presentado ante el
Parlamento hace tan solo tres meses ", Esra medida supera en
importancia a rodo 10 que se habfa intentado para asistir a los li
tigantes pobres; mas adelante dire algo al respecro.

De los acontecimientos que he repasado brevernente se des
prende que, en la segunda mitad del siglo XIX, se desarrollo un
gran interes por la igualdad como principio de justicia social, y
que, al mismo tiernpo, se cornprendio el caracrer insuficiente de
un reconocimiento merarnenre formal de la capacidad para dis
frutar de los mismos derechos. En teorfa, incluso la completa
elirninacion de todas las barreras que separaban los derechos ci
viles de sus recursos no habrfa interferido en los principios de la
esrrucrura de c1ases del sistema capitalisra. En efecro, habrfa crea
do una situacion que muchos partidarios de la economfa de
mercado competitiva suponfan falsamente que existfa en la reali
dad. En la practica, sin embargo, la mentalidad que inspire los
esfuerzos por e1iminar las barreras surgio de una concepcion de
la igualdad que superaba las limitaciones, la concepcion de un
valor social igual, no solo de derechos naturales iguales. Asi,
aunque la ciudadania, incluso a finales del siglo XIX, habia hecho
poco por reducir la desigualdad social, sf 10 hizo por guiar el pro
greso a traves de la senda que conduda hacia las polfticas iguali
tarias del siglo xx.

Tambien tuvo un efecto inregrador 0, al menos, fue un ele
mento irnportanre del proceso de integracion, Cuando Maine,
en un pasaje que acabo de citar, afirrnaba que las sociedades pre
feudales estaban vinculadas por los sentirnienros y que la perte
nencia a elias se basaba en una ficcion, se referfa al parentesco 0
ficcion de una descendencia cornun. La ciudadania requiere otro

.10 EI Austin Jones Comminee on County Court Procedure y eI Evershed Commit
tee on Supreme Court Practice and Procedure. Se han publicado ya un informe del
primero y orro provisional del segundo.

31 EI Rushcliffe Committee on Legal Aid and Legal Advice de Inglaterra y Gales.
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vinculo de union distinto, un sentirniento directo de pertenen
cia a la comunidad basada en la lealtad a una civilizacion que se
percibe como patrimonio cornun. Es una lealtad de hombres li
bres, dotados de derechos y protegidos por un derecho cornun.
Su desarrollo se ve estimulado por la lucha por ganar esos dere
chos y disfrutarlos una vez obtenidos, como se aprecia clararnen
te en el siglo XVIII, que asistio no s610 al nacimiento de los dere
chos civiles modernos, sino tambien al de la conciencia nacional
moderna. Las c1ases altas disefiaron los instrumentos de la de
mocracia moderna que conocemos, y luego los transmitieron,
paso a paso, a las bajas: al periodismo politico para la intelectua
lidad Ie siguieron los peri6dicos para todos los que sabian leer,
las reuniones, las campafias de propaganda y el asociacionismo
para la defensa de causas publicas. Ni las medidas represivas ni
los impuestos pudieron detener esa corriente, y con ella llego un
nacionalismo patri6tico que expresaba la unidad subyacente a
esos estallidos. La profundidad y la extensi6n del nacionalismo
son diffciles de evaluar, pero no cabe duda del vigor de su rnani
festaci6n externa. Aunque rodavla entonamos los himnos tlpicos
del XVIII, GodSave the King y RuleBritannia, omitimos los pasa
jes que podrfan ofender nuestras mas modestas sensibilidades
modernas. Ese patrioterisrno y la «agitacion popular y parlamen
taria» que era para Temperley «el principal factor causante de la
guerra» de Jenkin's ear'", fueron fen6menos nuevos en los que
podemos reconocer los primeros indicios de 10 que serfan los
enormes esfuerzos de guerra nacionales del siglo xx.

Esa conciencia nacional en desarrollo, ese despertar de la opi
ni6n publica, y esas primeras sensaciones de pertenencia a una
comunidad y a un patrimonio cornun no surtieron efectos mate
riales en la estructura de c1ases y la desigualdad social por la sen
cilia y evidente razon de que, incluso a finales del siglo XIX, la
masa de los obreros careda de poder politico efectivo, En aquella
epoca el sufragio se habia ampliado considerablemente, pero los
que acababan de recibir el derecho al voto aun no habian apren-

32 C. Gram Robertson, England under the Hanouerians, p. 491.
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dido a utilizarlo. Los derechos politicos de la ciudadarua, a dife
rencia de los civiles, representaban una amenaza potencial para
el sistema capitalista, aunque probablemente los que los extend]
an cautelosamente hacia abajo en la escala social no cornprendi
an la enormidad del peligro. No hubiera sido logico esperar que
prcvieran los inmensos cambios que se derivarfan del ernpleo pa
cifico del poder politico sin necesidad de una revolucion violen
ta y sanguinaria. La sociedad planificada y el Estado del bienes
tar aun no se asomaban al horizonte ni estaban en la mente de
los politicos. La solidez de los fundarnenros de la economia de
mercado y el sistema contractual pareda capaz de resistir cual
quier ataque. De heche, segun ciertos indicios se podia esperar
que las clascs trabajadoras, una vez educadas, aceptaran los prin
cipios basicos del sistema y estuvieran satisfechas al confiar su
proteccion y su progreso a los derechos civiles de la ciudadarua,
que no paredan peligrosos para el capitalismo competitivo. Esta
forma de ver las cosas se vio estimulada por el hecho de que uno
de los principales logros del poder politico a finales del si
glo XIX fue el reconocimiento del derecho a Ia negociacion colec
tiva, 10 que significaba que el progreso social se alcanzaba am
pliando los derechos civiles, no creando derechos sociales, es decir,
a traves del usa del contrato en el mercado abierro, no de la fija
cion de un salario minimo y una seguridad social.

Pero esa interpretacion subestima el significado de la arnplia
cion de los derechos civiles en la esfera econornica, porque los
derechos civiles eran en origen profundamente individuales; por
eso se adecuaron a la fase individualista del capitalisrno. Con el
mecanismo de la incorporacion, los grupos actuaron legalmente
como individuos. Esta irnportante evolucion no se produjo sin
retos, hasta el punto de que la limitacion de la responsabilidad
se denuncio como una transgresion de la responsabilidad indivi
dual. Pero la posicion de los sindicatos fue mucho mas anornala,
porque ni siquiera buscaron 0 consiguieron la incorporaci6n;
ellos pueden ejercer de forma colectiva los derechos civiles en
nornbre de sus miembros sin responsabilidad colectiva formal,
rnientras la responsabilidad individual de los obreros en relacion
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con el contrato es inexigible en gran medida. Para los obreros,
estos derechos civiles se convirtieron en un medio de elevar su
estatus econornico y social, es decir, de establecer la aspiracion
de que ellos, en tanto que ciudadanos, disfrutaban de ciertos de
rechos sociales, Pero los derechos sociales se establecen en el ejer
cicio del derecho politico, porque aquellos implican un derecho
absoluto a cierto nivel de civilizacion que solo depende de que
se cumplan los deberes generales de la ciudadanla. Su contenido
no depende del valor econornico del reclarnante individual; por
tanto, hay una diferencia signiftcativa entre una negociacion co
lectiva genuina, por la que las fuerzas en un mercado libre bus
can el equilibrio, y el ernpleo de los derechos civiles colectivos
para plantear rcquerimientos basicos relatives a la justicia social.
Asi, la aceptacion de la negociaci6n colectiva no fue una mera
arnpliacion natural de los derechos civiles, porque represent6 la
transferencia de un irnportante proceso desde la esfera polftica
de la ciudadania a su esfera civil. Pero «rransferencia» es, quizas,
un terrnino equfvoco, porque cuando esto ocurria los trabajado
res ni posefan ni aun habfan aprendido a utilizar el derecho poli
tico del sufragio. Desde entonces 10 han obtenido y 10 han utili
zado plenarnente. Asf pues, el sindicalismo ha creado un sistema
secundario de ciudadania industrial paralelo al sistema de ciu
dadania politica, y complementario de el.

Resulta interesante comparar este desarrollo con la historia de
la representacion parlamentaria. Segun Pollard, en los primeros
parlamentos «la representacion no se consideraba en absolute un
rnedio de expresar el derecho individual 0 de fomentar los intere
ses individuales; 10 que alli se representaba eran las comunidades,
no los individuoswv'. Y, al evaluar las circunstancias que prece
dieron la Reform Act de 1918, aiiadla: ,<£1 parlamento, en lugar
de representar a las comunidades 0 las familias, ha llegado a re
presentar casi exclusivarnente a los individuos-'". En un sistema
de sufragio femenino y masculino, el voto se considera la voz del

33 R. W. Pollard, The Eoolution (IfParliament, p. 155.
34 Ibld., p. 165.
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individuo. Los partidos politicos organizan esas voces para la ac
cion de grupo, pero 10 hacen a escala nacional y no sobre la base
de la funci6n, la localidad 0 el interes. En el caso de los derechos
civiles, el movirnienro ha ido en sentido opuesto, no desde la re
presentacion de las comunidades a la de los individuos, sino de
la representaci6n de estes a la de aquellas. Pollard precisa tam
bien que una de las caracterfsticas de los primeros sistemas parla
mentarios consistfa en que los representanres eran aquellos que
dispornan de tiempo, medios e inclinacion para realizar su tarea.
La elecci6n por mayoda de votos y su estricta responsabilidad
ante los electores no era esencial. Los distritos electorales no da
ban instrucciones a sus miembros, y las promesas electorales no
se conodan. Los miembros «eran elegidos para cohesionar a sus
electores, no para ser cohesionados por ellos-". No me parece
descabellado que los sindicatos modernos reproducen algunos
de estos rasgos, aunque, sin duda, con muchas y profundas dife
rencias. Una de elIas es que los sindicalistas no realizan un traba
jo oneroso sin retribucion, sino que se integran en una profesion
remunerada. No preterido con ello ofender, pues serfa poco de
cente que un profesor de universidad criticara una institucion
publica por el hecho de que sus propios empleados asalariados
administren sus asuntos.

Todo 10 dicho hasta aquf constituye una introduccion a mi
principal cometido. No he intentado exponer ante ustedes nue
vos hechos extrafdos de una laboriosa investigaci6n. Mi ambi
cion se ha lirnitado a reagrupar hechos conocidos, de modo que
aparezcan ante algunos de ustedes bajo una nueva luz; cref nece
sario hacerlo para preparar el terreno a un estudio mas diHcil,
polernico y especulativo del escenario conternporrineo, donde los
derechos sociales de la ciudadania representan el pape! principal.
A partir de este momenta debo dirigir mi atencion hacia su in
flujo en la clase social.

.1\ Ibid., p. 152.
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4. Los derechos sociales en el siglo XX

El periodo que he tratado hasra ahora se caracterizo porque el
crecimiento de la ciudadanfa, aunque sustancial e impresionan
te, tuvo escasos efectos direcros en la desigualdad social. Los de
rechos civiles confedan poderes legales cuya utilizacion quedaba
drasticarnente limitada por los prejuicios de clase y la falta de
oponunidades econ6micas. Los poderes politicos proporciona
ban un poder potencial cuyo ejercicio exigfa experiencia, organi
zaci6n y un cambio de ideas respecto a las funciones adecuadas
de un gobierno. Y este desarrollo necesitaba tiempo, porque los
derechos sociales eran mfnirnos y no estaban integrados en e!
edificio de la ciudadanfa, El objetivo cormin del esfuerzo legal y
voluntario era aliviar la molestia de la pobreza sin alterar e! rno
delo de desigualdad, del que la pobreza era el resultado mas ob
viarnente desagradable.

A finales del siglo XIX se abri6 un nuevo periodo conve
nienternente marcado por el estudio de Booth, Life and Labour
of the People in London y la Royal Commission on the Aged
Poor, donde se mostraba el primer gran avance en materia de
derechos sociales, y este hecho fue vital para cambiar los princi
pios igualitarios expresados en la ciudadanfa, Pero tarnbien habia
otras fuerzas en marcha. Un aumento de las rentas monetarias
distribuido desigualmente entre las clases sociales altero la dis
tancia econ6mica que las separaba, disminuyendo la separaci6n
entre la mana de obra cualificada y la no cualificada, y entre
aquella y los trabajadores no manuales, mientras que e! continuo
aumento de! pequefio ahorro borraba la distinci6n de clase entre
el capitalista y el proletario carente de propiedades. En segundo
lugar, un sistema de impuestos directos cada vez mas escalonado
cornprimfa la escala total de las rentas disponibles. En tercer lu
gar, la produccion masiva para abastecer e! mercado nacional y
el creciente interes de la industria por los gustos y necesidades de
la gente cornun perrnitio a los menos favorecidos disfrutar de una
civilizaci6n material que se distinguia de la de los ricos menos
que en cualquier otra epoca anterior. Todo esto altere en pro-
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fundidad el escenario donde se desarrollaba el progreso de la
ciudadania. La integracion social se extendio de la esfera del sen
tirniento y el patriotisrno a la del disfrute material. Los compo
nentes de una vida culta y civilizada, antes monopolio de un os
cuantos, se pusieron paulatinarnente a disposicion de las masas,
que de ese modo se sentfan estimuladas a extender las manos ha
cia quienes aun se negaban a esrrecharselas. Al reducirse la igual
dad aumentaron los requerimientos de su abolicion, al menos en
10 relativo al bienestar social.

Estas aspiraciones se han visto satisfechas en parte con la in
corporacion de los derechos sociales al estatus de la ciudadanfa,
10 que creo el derecho universal a una renra real que no esra en
proporcion con el valor de mercado de quien 10 disfruta. La re
duccion de las diferencias de clase es aun la meta de los derechos
sociales, pero ha adquirido un nuevo significado, porque no se
trata solo de acabar con la miseria obviarnente desagradable de
los estratos mas bajos de la sociedad, sino que se ha transforrna
do en un conjunto de actos que modifican el modelo global de
la desigualdad social. Ya no basta con elevar el nivel mas bajo del
edificio social, dejando inracta la superestructura. Ahora se ha
comenzado a remodelar rodo el edificio, y podrfa ser que el ras
cacielos se convirtiera en un chale. As! pues, importa mucho
considerar si una meta final de esa naturaleza esta irnplicita en
ese desarrollo, 0 si, como he sefialado al principio, existen unas
limitaciones naturales para la tendencia conternporanea a una
mayor igualdad econornica y social. Para responder a este in
terrogante convendra repasar y analizar los servicios sociales del
siglo xx.

He dicho antes que los intentos de eliminar las barreras que
se alzaban entre los derechos sociales y su ejercicio evidenciaban
una acritud nueva ante el problema de la igualdad; as! pues, no
andare errado si comienzo mi examen considerando el ultimo
ejemplo de ese intento, la Legal Aid and Advice Bill, que pro
porciona un servicio social disefiado para consolidar el derecho
civil del ciudadano a plantear sus disputas ante un tribunal. Este
ejemplo sirve rambien para abordar una de las cuestiones princi-
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pales de nuestro problema: la posibilidad de combinar en un
solo sistema los principios de la justicia social y el precio de mer
cado. EI Estado no esra preparado para hacer de la adrninistra
cion de justicia un servicio gratuito para todos, Uno de los rno
tivos que 10 explican -POl' descontado, no el unico- es que los
costes tienen el cornetido de desalentar los pleitos poco serios y
favorecer la aceptacion de acuerdos razonables, Si todas las de
mandas que se inician llegaran a los juzgados, se desmoronaria la
maquinaria de la justicia. Ademas, la cantidad que se puede gas
tar razonablemente en un pleiro depende en gran medida del va
lor que tenga para las partes, y en ese punto, como se argumen
ta, los unicos jueces son los interesados. Algo muy distinto a 10
que sucede en un servicio sanitario, donde la gravedad de la en
fermedad y la naturaleza de su tratarniento pueden juzgarse ob
jetivamente casi al margen de la importancia que Ie atribuya el
paciente. Sin embargo, aunque se exige alguna forma de pago,
este no puede privar al litigante de su derecho a la justicia 0 co
locarle en desventaja frente a su oponente.

Las principales disposiciones de este esquema son las siguien
tes: el servicio se limirara a una clase economics, la de aquellos
cuya renta y capital disponibles no exceda las 420 y las 500 li
bras, respectivarnente". «Disponible» significa 10 que queda des
pues de restar los principales gastos en las personas dependien
tes, el alquiler, la propiedad de una casa y unas herrarnientas de
trabajo, etc. La contribucion maxima del litigante a sus costes se
limita a la rnitad del exceso pOl' encima de 75 libras de su renta
disponible. Su responsabilidad en los costes de la otra parte, en
caso de perder el pleiro, queda a discrecion del tribunal. Dispon
dra del asesoramiento profesional de un procurador y un aboga
do defensor, tornados de una lista de voluntaries, que recibiran
la rernuneracion de sus servicios en el High Court (y tribunales
superiores) segun tarifas un 15 pOl' ciento mas bajas de 10 que el

l6 Cuanda el capiral dispanible supera las 500 libras, la ayuda legal se mantiene a
discrecion del cornite local, en caso de que las renras disponibles no pasen de las 420
libras.
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Taxing Master considere razonable para el mercado libre y en el
juzgado municipal, siguiendo escalas uniformes aun sin fijar,

El esquema, como veremos mas adelante, utiliza los princi
pios del limite de renta y la comprobaci6n de recursos, que aca
baban de abandonarse en los restantes servicios de importancia,
En cuanto a la comprobaci6n de recursos, 0 valoraci6n de la
contribucion maxima, sera aplicada por el National Assistance
Board, cuyos funcionarios, adernas de conceder las subvenciones
que prescribe la legislaci6n, «dispondran de poderes discreciona
les que les permiten deducir de la renta cualquier suma que nor
malmente no considerarian al atender una solicitud de asistencia
sujeta a la National Assistance Act (1948))37. Resultarfa intere
sante comprobar si este vinculo con la antigua Poor Law hara
poco deseable esta asistencia legal para la mayoria de los que tie
nen derecho a disfrutar de ella, entre los que se incluyen perso
nas con rentas brutas de 600 0 700 libras anuales. Pero, al mar
gen de los agentes utilizados para llevarla a cabo, los motivos
para introducir una comprobaci6n de recursos son evidentes. El
precio que hay que pagar por el servicio del tribunal y el aboga
do resulta util porque sirve para evaluar la urgencia de la dernan
da; por tanto, debe conservarse, pero la influencia del precio so
bre la demanda puede atenuarse ajustando la factura a la renta
que debe pagarla, y el metodo de ajuste sera sernejante al de un
impuesto progresivo. Si consideramos unicamente la renta, ig
norando el capital, vemos que una persona con una renta dispo
nible de 200 libras tendria que pagar 22 libras 0 un 11 por cien
to de esa renta, y que otra cuya renta disponible fuera de 420
libras tendrfa que contribuir con un maximo de 132 libras 0

algo mas del 31 por ciento de esa renta.
EI sistema puede funcionar bastante bien (dando por sentado

que la escala de ajuste es satisfactoria) siempre que el precio de
mercado del servicio resulte razonable para la renta mas baja que
no cumple los requisitos para la asistencia. Entonces, la escala de
precios puede ir disminuyendo a partir de ese punto central has-

37 Cmd. 7563: Summary ofthe Proposed New Service, p. 7. pdrrafo 17.
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ta desaparecer cuando la renta sea tan baja que no deb a realizar
pago alguno. No se produciran incornodos desajustes en el tra
mo alto entre los que reciben asistencia y los que no la reciben.
Es el metodo que se utiliza para conceder becas estatales en las
universidades, en cuyo caso el total a pagar es el coste del mante
nimiento mas las tasas de matrfcula, Las deducciones se realizan
a partir de las rentas brutas de los padres, de forma semejante a
las que propone la Legal Aid, salvo que no se deduce el impues
to sobre la renta, La cifra que resulta se conoce como «renta de
escala», y se aplica a una tabla en la que se muestra la contribu
cion de los padres en cada punto de la escala. Con una renta de
hasta 600 libras no se paga nada, y el techo por encima del cual
los padres han de cubrir los costes completes, sin subsidio, es de
1.500 libras. Un partido obrero ha recomendado recientemente
que se aurnente el techo a «por 10 menos 2.000 libras» (antes de
impuesros) ", 10 que implica un umbral de pobreza bastante ge
neroso para un servicio social. No seria inadecuado suponer que
el coste de mercado de una educaci6n universitaria, para ese ni
vel de renta, puede cubrirse sin poner en apuros a la familia.

El plan de la Legal Aid funcionara probablemente de un
modo muy parecido en los juzgados municipales, donde los cos
tes son moderados. Las rentas situadas en la parte superior de la
escala no recibiran normalmente ningun subsidio para sus cos
tes, aun cuando se pierda el pleito. La contribuci6n que se pue
de reclamar a esas personas de sus propios fondos bastara por 10
general para cubrirlos. Asi pues, se encontraran en la situacion
de las que quedan fuera del plan, y no habra desajustes molestos.
Los litigantes que entren en el plan recibiran, sin embargo, asis
ten cia profesional a precios reducidos y controlados, 10 que en si
mismo constituye un privilegio nada desdefiable. Pero en un
pleito grave ante un High Court la contribuci6n maxima en la
parte alta de la escala no bastaria para cubrir sus propios costes
en caso de perder el pleito, Por tanto, su responsabilidad segun

38 Minisrerio de Educacion, Report ofthe Working Party on University Awards (1948),
parrafo 60. La informacion general del sistema actual precede de la misma fuenre.
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el plan podda ser mucho menor que la de otra persona que, par
quedar fuera del plan, hubiese puesto una demanda idenrica y la
hubiera perdido. En esos casas la distancia puede ser notable, 10
que resulta muy grave en los litigios que adoptan la forma de
una disputa. La disputa podda plantearse entre un litigante can
derecho a asistencia y otro que no 10 tenga, de modo que litiga
ran can distintas reglas. Uno de elias tendra la proteccion de un
principia de justicia social, rnientras que el otro se encuentra a
merced del mercado y las obligaciones ordinarias que imponen
el contrato y las normas del tribunal. Asi es como una medida
para reducir las diferencias de clase puede crear, en ciertos casas,
un privilegio de clase. Si esto se produce a no depended del con
ten ida de reglas que aun no se han establecido, y de como utilice
el tribunal su discrecionalidad para asignar los castes de las per
sonas can asistencia que no saquen adelante sus demandas.

Este problema concreto podda superarse si el sistema fuera
universal, a casi, elevando la escala de las contribuciones maxi
mas a niveles de renta mucho mas altos. En otras palabras, se pre
servarfa la cornprobacion de recursos, pero se podria suprimir el
lfrnite de renta, Pero esto supondrfa integrar en el plan a todos a
casi todos los abogados en ejercicio, y someter sus servicios a un
control de precios; serfa como nacionalizar la profesion en todo
10 referente a la practica de los litigios, asf 10 apreciadan los abo
gados. cuya profesion se inspira en un fuerte espiritu indivi
dualista. De otro lado, la desaparicion de la practica privada des
pojada a los Taxing Masters de un patron para fijar el precio
controlado.

He elegido este ejemplo para ilustrar algunos de los proble
mas que surgen cuando se intentan conjugar dos principios como
la igualdad social y el sistema de precios. EI ajuste diferencial de
precios a traves de una escala de rentas diferentes es uno de los
rnetodos posibles, y se ernpleo profusarnente par medicos y hos
pitales hasta que el Servicio Nacional de Sanidad 10 hizo innece
sario. Libera, de deterrninadas formas, las rentas reales de su de
pcndencia de las rentas monetarias, Si el principia se aplicara
universalmente, las diferencias de las rentas monetarias perde-
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dan significado. Se obtendrfa un resultado idenrico hacienda
que todas las rentas brutas fueran iguales, a reduciendo las rentas
bruras desiguales a rentas netas iguales mediante los impuestos.
Y, hasta cierto punto, se han dado los dos procesos, controlados
par la necesidad de mantener la diferencia de las rentas como
Fuente de incenrivo econornico, Pero, cuando se combinan me
todos distintos para hacer practicarnente 10 mismo, es probable
que el proceso salga adelante sin perturbar la maquinaria econo
mica, porque sus variadas consecuencias no se acumulan can fa
cilidad, y el efecto global puede pasar inadvertido en media de
la confusion general. Conviene recordar, par otra parte, que las
rentas monetarias brutas proporcionan la vara que rradicional
mente sirve para medir el prestigio y el exito econornico y social,
pero si hubieran perdido sentido como rentas reales, aun podri
an ser los acicates para el esfuerzo a los indicios del exito, como
ocurre can las ordenes y las condecoraciones.

Pero he de volver a mi examen de los servicios sociales. De
todos los principios conocidos, el mas utilizado no es, desde lue
go, el de la escala de precios que acabamos de ver, sino el del mi
nima garantizadoj es decir, el Estado garantiza una provision
minima de bienes y servicios escnciales (asistencia medica y su
ministros de otro tipo, casa y educacion) a una renta moneraria
minima para gastos de primera necesidad, como en el caso de las
pensiones de los ancianos, subsidios sociales y familiares. Quien
pueda cornplemcntar el minima garantizado par sus propios
medias es libre de hacerlo. Este sistema parece, en cornparacion,
una version mas generosa de las medidas para reducir las dife
rencias de clase en su forma original, porque eleva la plataforma,
aunque no rebaja auromaticamente la supcrestructura; pero sus

efectos requieren un examen mas derallado.
EI grado de igualdad adquirido depende de cuatro casas: de

que el subsidio se ofrezca a todos a a unas deterrninadas clases;
de que adopte la forma de un pago en efectivo a de un servicio
prestado; de que el rrunirno sea alto a bajo; y de como se obten
gan los fondos para pagarlo. Los subsidios en efectivo sornetidos
a limite de renta y comprobaci6n de recursos tcnian un efecto

57



T. H. MARSHALL

igualador evidenre, porque redudan las diferencias de clase en el
senrido original y escricto del termino. La meta era asegurar que
rodos los ciudadanos consiguieran por 10 rnenos el mfnimo pres
crico, tanto por sus propios medios como medianre la asistencia
en caso de que no pudieran prescindir de ella. EI subsidio solo se
concedia a los que 10 necesitaban, y de esa forma se redudan las
desigualdades en la base de la escala. EI sistema ha operado en su
forma mas sencilla y rnenos adulrerada en el caso de la Poor Law
y de las pensiones de jubilados. Pero la igualacion econornica
podrfa verse acompafiada de una discriminacion psicologica de
clase. EI esrigma de la Poor Law hizo de «indigenre» un terrnino
despecrivo para definir una clase. La expresion «pensionistas de
la tercera edad» riene un significado sernejanre, pero sin e1 estig
ma de la vergiienza.

EI efecco general de los seguros sociales, cuando se limitaba a
un grupo concrero de rentas, era sernejante, pero se disringuia
por carecer de la comprobacion de recursos, ya que la corizaci6n
daba derecho al subsidio. No obstante, en un senrido arnplio, las
renras del grupo aumenraban por el exceso de subsidios sobre el
gasto roral del grupo en corizaciones e impuestos complementa
rios; por tanto, las diferencias de renra entre ese grupo y los que
esraban por encima de el se reducfan, Es diflcil esrimar el efecto
preciso a causa del arnplio abanico de las renras dentro del grupo
y de la variada incidencia de la cobercura de riesgos. Cuando el
plan alcanzo a codos, reaparecio la diferencia, aunque no debe
mos perder de vista rampoco ahora los efectos combinados de
un impuesco regresivo no proporcional y de la tributacion par
cialmenre progresiva que conrribuia a financiar el plan. Aunque
nada me impulsa a abordar un analisis de esre problema, un
plan de caracter coral conrribuye de un modo rnenos espedfico a
reducir las diferencias de c1ase en un senrido netarnente econo
mico que otro de caracter limicado, y los seguros sociales tam
bien conrribuyen menos que un servicio basado en la compro
baci6n de recursos. Los subsidios que no guardan relaci6n con
las renras no reducen las diferencias enrre estas, y su efecto igua
lador depende del hecho de que suponen un porcenraje adicio-
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nal mayor para las renras bajas que para las alras. Pero, aunque el
concepco de urilidad marginal decreciente (si atin podemos refe
rirnos a el) solo se puede aplicar estrictamente a la renra crecien
te de un individuo, sigue reniendo algun significado. Cuando
un servicio gratuito, como el de la sanidad, se exriende desde un
grupo limirado a la totalidad de la poblacion, el efecco direcro
es, en parte, un aumenro de la desigualdad de las renras disponi
bles, sujeras, una vez mas, a modificacion por la incidencia de
los irnpuestos, puesto que los miembros de las clases medias,
acosrumbrados a pagar al medico, comprenden enseguida que
pueden invertir esa parte de sus rentas en orras cosas.

Hasta aquf me he deslizado con roda cautela por una fina
capa de hielo con el objerivo de demosrrar 10 siguienre: la exten
si6n de los servicios sociales no es, en principio, un medio de
igualar las rentas. En unos casos puede serlo; en otros, no. La
cuesri6n tiene una importancia relativa, y percenece a otro com
parrirnenro de la polftica social; 10 que imporra es que se pro
duzca un enriquecimienro general del contenido concreco de la
vida civilizada, una reduccion generalizada del riesgo y la insegu
ridad, una igualaci6n a rodos los niveles entre los menos y los
mas afortunados: entre los sanos y los enferrnos, los ernpleados y
los desempleados, los jubilados y los acrivos, los solreros y los
padres de familia numerosa. La igualaci6n no se produce tanto
enrre las clases como entre los individuos denrro de una pobla
ci6n que, a esre proposiro, consideramos ya una clase. La igual
dad de esrarus es mas importante que la igualdad de rentas.

Incluso cuando se pagan los subsidios en efecrivo, la fusi6n
de las clases se expresa hacia afuera como una experiencia co
rruin nueva. Todos saben 10 que significa rener una cartilla que
ha de ser sellada (por alguien) regularrnente, 0 ir a la oficina co
rrespondienre a cobrar la pensi6n 0 el subsidio de los hijos, pero
cuando ese subsidio adopra la forma de un servicio, el elernento
cualitarivo es parte inregranre del propio subsidio, y no s610 del
proceso medianre el cual se obriene. De ese modo, la exrensi6n
de tales servicios puede surrir un gran efecco en los aspeccos cua
lirarivos de la diferenciaci6n social. Las anriguas escuelas de en-
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sefianza elemental, aunque abierras a todos, eran utilizadas por
una clase social que (por muy grande y muy variada que fuera)
no podia permitirse otro tipo de educaci6n. Sus miembros ere
cieron apartados de las clases altas y se vieron sometidos a in
fluencias que dejaron huella en los nifios a su cargo. La expre
sion «un chico de prirnaria» se convirtio en una etiqueta que
podia arrastrar toda su vida, y que establecfa una distincion mu
cho mas real que convencional, porque un sistema de educacion
dividido, debido a que fomenta tanto 1a igualdad dentro de una

misma clase como la diferencia entre clases distintas, subrayaba
y precisaba un criterio de distancia social. Como ha sefialado el
profesor Tawney, traduciendo los puntos de vista de los educa
dores a su prosa inevitable: «La intrusion en la organizaci6n edu
cativa de las vulgaridades del sistema de clases constituye una

impertinencia de efecto tan perjudicial como odiosa es su propia
concepcion,>. El servicio limitado contribuye al mismo tiempo

a crear las dases y reducir las diferencias entre elIas. Aunque en
la actualidad existe aun 1a segregaci6n, la educacion posterior se
encuentra el alcance de todos, y esto permite una nueva clasifi
cacion. Enseguida considerare si la c1ase interfiere de distinto
modo en esa rec1asificacion.

De igual forma, el primer servicio de sanidad ariadio la ex
presion «lista de pacientes» a nuestro vocabulario de la clase so

cial, pero ahora son muchos los miembros de las clases medias
que esran aprendiendo su exacto significado. La extension del
servicio ha reducido la irnporrancia social de esa distincion, por

que, ahora, la experiencia cornun del servicio sanitario abarca a
todos, salvo a una exigua minoria situada en la cima, y cruza ba

rreras de clase muy significativas en los rangos medios de la je
rarquia. AI propio tiernpo, el minimo garantizado ha ascendido
tanto que decir «rnfnimo» ya no resulra adecuado. AI menos en
la intencion, se quiere aproximar tanto a un maximo razonable

que los elementos extraordinarios que los ricos pueden costearse
son poco mas que ornamentos y lujos. La norma del bienestar

39 R. H. Tawney, Secondary Education for All, p. 64.
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social no es la compra del servicio, sino la provision del mismo.
A este respecto hay quicn cree que el sector independiente no
sobrevivira mucho tiempo, y que si desaparece, el rascacielos se
habra convertido a la postre en un chale. Si el sistema actual se
conserva y marerializa sus ideales, el resultado podria parango
narse a un chale coronado par un torreon sin sentido arquitecto
nico alguno.

Los subsidios que adoptan la forma de servicios presentan,
adernas, la caracteristica de que los derechos del ciudadano no
pueden definirse con precision, porque el e1emento cualitarivo
es inabarcable. Se puede garantizar un pequefio cuerpo de dcre
chos ejecutables, pero 10 vital para el ciudadano es la superestruc
tura de las aspiraciones legitirnas. Obligar a los nifios de cierra
edad a pasar un nurnero requerido de horas en el colegio resulta

bastanre facil, pero no 10 es tanto satisfacer las aspiraciones legi
timas a tener profesores form ados y clases de un tamafio apro
piado. Se puede conseguir que los ciudadanos que 10 cleseen dis
pongan de un medico, pero serfa mas diflcil lograr que reciban
un tratamiento adecuado cuando caigan enfermos. Es entonces
cuando descubrimos que la legislacion, en lugar de dar el paso
decisivo para hacer efcctiva esta polirica, adquiere cada vez mas
el caracter de una dec1araci6n general de principios que se espe
ra realizar algun dia. Pensamos tanto en los county colleges como
en los centros de salud. La rasa de progreso depende de la mag
nitud de los recursos nacionales y de su distribucion entre obje
tivos que compiten entre sf. Pero tampoco puede el Estado pre
vel' con facilidad cu.into Ie costara cumplir con sus obligaciones,
porque, a medida que se eleva la aspiracion al servicio -como

inevitablemente ocurre en una sociedad progresista-, las obliga
ciones se hacen autornaticamenre mas gravosas. Y como el ob
jetivo se mueve sin cesar hacia adelanto, podria ocurrir que el

Estado nunca pueda dade alcance; de donde se sigue que los de
rechos individuales deben subordinarse a los planes nacionales.

Las aspiraciones cuya legitimidad se acepta oficialmenre no

son objcrivos que haya que curnplir en cada caso concreto, sino
que se convierten en los detalles de un disefio de vida en comu-
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nidad. La obligacion del Estado es para con toda la sociedad, cu
yos problemas se reparan en el parlamento 0 en un consejo mu
nicipal, y no para los ciudadanos individuales, cuyas reparacio
nes estan adscritas a un tribunal de justicia, 0 al menos en un
casi tribunal de justicia. La conservacion de un equilibrio apro
piado entre esos elementos colectivos e individuales de los dere
chos sociales es un asunto de importancia vital para el Estado
dernocrarico socialista.

Este argurnenro se hace patenre en el caso de la vivienda, por
que el disfrute de una casa ha estado protegido por derechos le
gales firmes, es decir, ejecutables ante un tribunal. El hecho de
que haya crecido por etapas ha complicado mucho el sistema, y
no es posible defender que los subsidios se distribuyan igual
mente en proporcion a las necesidades reales. El derecho basico
del ciudadano individual a poseer al rnenos una casa es minimo,
porque 10 unico que puede reivindicar es un techo que le cubra
la cabeza, y puede que, como hemos visto recienternenre, se le
pretenda satisfacer con una cama improvisada en un antiguo
cine convertido en centro de acogida. Sin embargo, la obliga
cion general del Estado para con la sociedad en relacion con la
vivienda es una de las mas pesadas que soporra. La politica pu
blica ha creado inequivocamente en el ciudadano la legitima as
piracion a una vivienda apropiada donde vivir con su familia, y
la promesa ya no se Iirnita a los heroes. Es cierto que, cuando se
trata de requerimientos individuales, las autoridades se esfuerzan
por actuar sobre una escala prioritaria de necesidades, pero
cuando hay que derribar un barrio entero, remodelar una ciudad
antigua 0 planificar una nueva, los requerimientos individuales
han de subordinarse al programa general de progreso social. En
este caso hay que contar con el azar, es decir, con la desigualdad:
podria ocurrir que se adelantara en el turno de espera a una fa
milia por pertenecer a una comunidad cuyas necesidades de vi
vienda se pretenden atender en primer lugar, y entonces otra fa
milia tendria que esperar aunque sus condiciones materiales
fueran peores. A medida que se desarrolla el proceso, desaparece
ran las desigualdades en muchas partes, pero se haran mas evi-
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dentes en otras. Perrnitanme un ejernplo. Cuando en la ciudad
de Middlesbrough se traslado a una parte de la poblacion que
habitaba una zona ruinosa a otra zona nueva de vivienda estatal
se cornprobo que uno de cada ocho nifios de la urbanizaci6n
que habian competido por plazas en la escuela secundaria logra
ba tenerla, mientras que entre la poblacion que habia quedado
en la zona de origen la proporcion era de uno por cada cienro
cincuenta y cuatro". El contraste resulta tan sorprendente que
uno duda en ofrecer una explicacion concreta, pero sigue siendo
un ejemplo impresionante de la desigualdad que se produce en
tre las personas como resultado provisional de la satisfaccion
progresiva de los derechos sociales colectivos. En ultima insran
cia, cuando se haya cornpletado el pragrama de vivienda, estas
desigualdades deberian desaparecer.

Existe otro aspecto de la polirica de la vivienda que, a mi pa
recer, supone la intrusion de un elernento nuevo en los derechos
de ciudadania, y que entra en juego cuando el plan de vida, al
que los derechos individuales deben subordinarse, no se limita a
una parte de las capas mas bajas de la escala social ni a un tipo
deterrninado de necesidad, sino que cubre los aspectos generales
de la vida de toda una comunidad. En ese sentido, la planifica
cion de una ciudad es una planificacion total, ya que no solo
trata la comunidad en su conjunto, sino que afecta y tiene en
cuenta a codas las actividades sociales, costurnbres e intereses. Su
objetivo es crear nuevos entornos fisicos que fomenten el creci
miento de nuevas sociedades humanas. Debe decidir como tie
nen que ser esas sociedades, e intentar proporcionarles el mayor
grado de la diversidad que deben tener. A los planificadores de
las ciudades les gusta definir su objetivo como una «comunidad
equilibrada», es decir, una sociedad que contiene una mezcla ade
cuada de todas las clases sociales, asi como de los grupos de edad,
genera, ocupacion, etc. No quieren construir barriadas de clase
trabajadora 0 de clase media, sino casas para la una y la otra,
porque no aspiran a una sociedad sin dases, sino a una sociedad

40 Ruth Glass, The Social Background ofa Plan. p. 129.
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en la que esas diferencias fueran legitimas, desde el punto de vis
ta de la justicia social, y en la que las c1ases colaboraran para el
bien de todos mas estrechamente que en la actualidad. Cuando
una autoridad en materia de planificaci6n decide que necesita
en su ciudad una c1ase media mas numerosa (como ocurre a me
nudo) y proyecta sus necesidades y ajusta sus estandares no s610
esra respondiendo a una demanda comercial, como haria un es
peculador de la construccion, sino que debe reinterpretar la de
manda en funci6n con su plan general y sancionarlo con su au
toridad, como organismo responsable de una comunidad de
ciudadanos. Asi pues, el ciudadano de clase media no podra de
cir: «Ire si me pagan el precio que estoy en condiciones de exi
gin>, sino: «Si me quieren como ciudadano, tienen que conce
derme el estatus que corresponde a los derechos del ripo de
ciudadano que yo soy.» Se trata de un ejernplo de c6mo se con
vierte la ciudadania en arquitecto de la desigualdad social.

EI segundo y mas imporrante ejemplo 10 encontramos en el
campo de la educacion, e ilustra tarnbien mi anterior argumen
taci6n sobre el equilibrio entre los derechos sociales colectivos y
los derechos individuales. En la primera fase de nuestra educa
cion publica los derechos fueron minimos e iguales, pero, como
hemos observado, todo derecho lleva aparejada una obligaci6n,
y no s610 porque el ciudadano tiene una obligaci6n hacia si rnis
010 y un derecho a desarrollar sus potencias -una obligaci6n que
ni el hijo ni los padres pueden apreciar por completc--, sino por
que la sociedad reconocia su necesidad de una poblacion educa
da. En efecro, se ha acusado al siglo XIX de considerar la edu
caci6n elemental como un medio de proporcionar obreros mas
valiosos a los empleadores capitalistas, y la educaci6n superior
como un instrurnenro para acrecentar el poder de la naci6n y
competir con sus rivales industriales. Puede que ustedes hayan
percibido que los recientes esrudios sobre las oportunidades edu
canvas de los an os anteriores a la guerra se aplicaron tanto a re
velar la magnitud del gasto social como a protestar contra la
frustracion de los derechos humanos naturales.

Durante la segunda etapa de nuestra historia educativa, que
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comenz6 en 1902, la escalera educativa se acept6 oficialmente
como parte importante, aunque todavfa pequefia, del sistema.
Pero apenas se altere el equilibrio entre los derechos colectivos
y los derechos individuales. EI Estado decidio 10 que se podia
gas tar en educaci6n secundaria y superior gratuita, y los nifios
tuvieron que cornpetir por el numero limitado de plazas de la
oferta. No se prerendio que todos los que podian haberse benefi
ciado de una educaci6n mas avanzada 10 consiguieran, ni tam
poco se reconoci6 un derecho natural absolute a ser educado
conforrne a la propia capacidad. Pero durante la tercera etapa,
que comenz6 en 1944, los dereohos individuales tuvicron una
prioridad evidence. La cornpeticion por unas plazas escasas fue
sustituida por la seleccion y disrribucion en lugares apropiados,
donde cupieran rodos, al menos en el nivel de la escuela secun
daria. En la Ley de 1944 encontramos un parrafo donde se dice
que la provision de escuelas secundarias no se consideraba ade
cuada si no «se proporciona a todos los alum nos la posibilidad
de educarse otreciendoles tanta variedad de instruccion y forma
cion como requieran su edad, aptitudes y habilidades», EI respe
to a los derechos individuales no podria expresarse con mayor
fuerza, pero yo me pregunto si esto es asi en la practica.

Si fuera posible que el sistema escolar considerara que el
alumno es un fin en si rnisrno, y la educacion, un medio de pro
porcionarle un valor que disfrutara durante el resto de su vida,
sea cual sea su posicion, se podria ajustar el plan educative a los
requerimientos de las necesidades individuales, con independen
cia de cualquier otra consideraci6n. Pero sabemos que la educa
ci6n se encuentra hoy muy vinculada a la ocupaci6n, y que uno
al menos de los valores que esperan de ella los alumnos es adqui
rir la cualificaci6n adecuada para un puesto de trabajo. A no ser
que se produzcan grandes cambios, es probable que el plan edu
cativo se ajuste a la demanda de ernpleo. La proporci6n entre los
institutes de ensefianza secundaria y de formaci6n profesional
no puede fijarse sin hacer referencia a la proporci6n entre los co
rrespondientes empleos. Debemos encontrar un equilibrio entre
ambos sistemas si queremos beneficiar al alumno, porque si un
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nifio que ha recibido ensefianza secundaria no puede aspirar mas
que a un rrabajo relacionado con la formacion profesional se
vera agraviado y esrafado. Convendrfa, pues, cambiar de actitud,
a fin de que un nifio en esas circunsrancias estuviera agradecido
por su educacion y no se sinriera resenrido en su rrabajo; 10 cual
no es una rarea facil.

Por mi parre, no encuenrro rasrros de relajacion de los vincu
los que unen la educacion a la ocupacion. Por el conrrario, pare
ce que se esrrechan cada vez mas, porque aumenra el respero por
los cerrificados, los diplomas y las licenciaruras en la medida en
que sirven como cualificaciones para un puesro de rrabajo, y no
parece que la rendencia disminuya con el paso del riempo. [uz
gamos a un hombre de cuarenra afios por un examen que hizo a
los quince, porque al acabar los esrudios en el insriruro 0 la uni
versidad Ie dieron un billere para un viaje que durara roda su
vida. Quien saca un billere de rercera clase, no sera admirido en
un vagon de primera, aunque pueda abonar la diferencia cuando
mas rarde piense que Ie asisre ese derecho, porque no seria jusro
para los dernas. Asf pues, rendra que volver sobre sus pasos y sa
car orro billere exarninandose de nuevo, porque no cs probable
que el Esrado se presre a pagarle el billere de vuelra. Natural
mente, esro no vale para rod os los ernpleos, pero sirve como des
cripcion de una parre grande y significariva de ellos, cuya exten
sion se demanda consranremenre. Por ejemplo, hace poco lei un
articulo donde se pedla que los aspiranres a los puesros adrninis
rrarivos 0 gerenciales de las empresas «deberfan haber aprobado
el examen de ingreso en la universidad 0 cualquier orro equiva
lenre»:". Esra evolucion se debe en parre a la sisternatizacion de
las recnicas en un numero cada vez mayor de ocupaciones cuali
ficadas profesionales 0 semiprofesionales, aunque debo confesar
que cierras prerensiones de los lIamados cuerpos profesionales,
que dicen poseer en exclusiva cualificaciones y conocimienros
esotericos, me parecen sin fundamenro. Pero tarnbien esro ha re
cibido el impulso de un proceso de seleccion cada vez mas refi-

41 ]. A. Bowie, en Industry, enero 1949, p. 17.
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nado en el sisrema educarivo. Cuanro mas se confla en que la
educacion puede moldear la mareria humana duranre los prime
ros afios de vida, mas se concenrra la movilidad en esos afios y,
consecuenternenre, mas se limira despues.

EI derecho del ciudadano en esre proceso de seleccion es un
derecho a la igualdad de oporrunidades, con objero de eliminar
los privilegios de la herencia. Se rrara de un derecho a desarrollar
las diferencias; es un derecho igual a ser reconocido como des
iguales. En las primeras erapas del sisrema el efecro principal es,
naturalrnente, revelar las desigualdades escondidas: permirir que
el nifio pobre demuesrre ser ran capaz como el rico, pero la con
secuencia final es una esrrucrura de esrarus desigual ajusrado a
las capacidades desiguales.

EI proceso se asocia a veces a las ideas del individualismo del
laissez-faire, pero en el sisrema educarivo es un asunro de planifi
cacion. Todo esta planificado en el proceso que revela las capaci
dades de una persona, las influencias que sufre, las pruebas que
debe superar y los derechos que obriene como resulrado de esas
pruebas. Todos los nifios que ingresan en la escuela primaria re
ciben la misma igualdad de oporrunidades, pero a ran remprana
edad ya suelen esrar divididos en rres clases: los mejores, los me
dios y los arrasados, y en ese insranre se esrablece la desigualdad
de oportunidades y queda limirada la categorfa de las elecciones
de cada nifio. Hacia los once afios se les somete a otra prueba,
probablemenre a cargo de un equipo de maestros, examinadores
y psicologos. Aunque ninguno de ellos es infalible, puede que a
veces rres errores sumen un acierro. La clasificacion continua
con la distribucion en rres ripos de escuela secundaria; las opor
runidades se hacen mas desiguales y la probabilidad de seguir
educandose se Iimita a unos cuanros elegidos, pero no la conse
guiran todos, sino solo aquellos que pasen orras pruebas. AI fi
nal, la confusa mezcla de semillas que se deposiraron al principio
en la maquina sale en paquetes definirivamenre eriquerados y lis
ros para ser disrribuidos en los jardines adecuados.

He recurrido deliberadamenre a un lenguaje ironico para lle
gar a la conclusion de que por muy autentico que sea el des eo de
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las autoridades educativas de proporcionar una variedad sufi
cienre para satisfacer las necesidades individuales, deben proce
der, en un servicio de masas como este, mediante la repeticion
en grupos, a 10 que sigue en cada erapa la integracion dentro de
cada uno de los grupos y la diferenciacion entre ellos. Asi se for
man precisarnente las clases sociales en una sociedad fluida. Las
diferencias dentro de una misma clase se rechazan por irrelevan
tes y se concede una ignorancia exagerada a las diferencias que la
scparan de las dernas; de modo que cierras cualidadcs que en
realidad se extienden a 10 largo de una escala continua se utilizan

para crear una jerarquia de grupos, cada uno con su caracter y su
estatus peculiar. Estes rasgos fundamentales del sistema no se
pueden evitar; en cuanto a sus ventajas, en especial la elimina

cion de los privilegios heredados, superan en mucho a sus defec

tos incidentales, aunque estos ultimos se pueden atacar y mante

ner dentro de unos limites ofreciendo rodas las oporrunidades

posibles para revisar la clasiflCaci6n, tanto en el propio sistema

educative como durante el resto de la vida de una persona.

La conclusi6n mas imporrante para mi argumento es que, a
traves de las relaciones de la educaci6n con la estructura ocu

pacional, la ciudadania actua como un insrrumento de estratifi

caci6n social. No hay razon para deplorarlo, pero debemos con
tar con sus consecuencias. El estatus que se adquiere con la edu
caci6n encuentra en el mundo un marchamo de legitimidad,
porgue se ha concedido par una insriruci6n creada para dotar a1
ciuJadano de los derechos que Ie asisren. Podemos medir 10 que
ofrecc el mercado en cornparacion con 10 que demanda el estatus,

Si aparcce una gran discrepancia, los intentos de eliminarla adop
taran la forma no de una negociacion del valor econornico, sino
de un debate sobre los dercchos sociales. Y es probable que exis
ra ya una seria discrepancia entre las aspiraciones de los que han
alcanzado una educaci6n de grado medio y el estatus de los
puestos de trabajo no manuales a los que normalmente ha sido
destinado.

Ya he sefialado que en el siglo xx la ciudadania y el sistema de
clases del capitalismo se han hecho la guerra. La Frase es quizas
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demasiado dura, pero esta bastante claro que la primera ha modi
ficado en varios aspccto al segundo. No podemos, sin embargo,
justificarnos asumiendo que, aunquc el estatus es un principio
que entra en conflicto con el contrato, el sistema estratificado de
estatus que se introduce imperceptiblemenre en la ciudadarua es
un elernenro extrafio en el mundo econornico exterior. Los dere
chos sociales en su forma moderna suponen una invasion del con
trato por el estatus, la subordinacion del precio de mercado a la
justicia social, la sustitucion de la libre negociacion por la declara

cion de derechos. Pcro ~se trata de principios tan ajenos a la prac
rica del mercado actual, 0 se encuentran ya atrincherados dentro
del sistema de contrato? Yo creo que, evidenternente, 10 estan.

Como ya he puntualizado, uno de los principales logros del
poder politico durante el siglo XIX fue allanar el camino al sindi
calismo permitiendo a los trabajadores hacer uso de sus derechos
civiles colectivamente. Se trato de una anornalla, porque hasta

ese momenta los unicos derechos urilizados colectivarnente ha
bfan sido los politicos, a rraves del parlamento y los consejos
locales, mientras que los derechos civiles eran profundamente
individuales y estaban en armorua con el individualismo del ca
pitalismo temprano. EI sindicalismo creo una especie de ciu
dadarua industrial secundaria, que naturalrnente se irnpregno

del espiritu apropiado a una institucion de ciudadania. Los dere
chos civiles colectivos podian utilizarse no solo para negociar en
el autentico sentido del terrnino, sino tarnbien para consolidar

los derechos fundamentales. Los derechos no son materia de ne

gociaci6n. Negaciar un salaria minima en una saciedad que
acepta este ultimo como derecho es tan absurdo como regatear
el voto en una sociedad que 10 reconoce como derecho politico;
sin embargo, a principios de nuestro siglo se quiso dar sentido a
este absurdo. Se aprobo la negociacion colectiva como una ope
racion normal y pacifica del mercado, y se reconocio en princi

pio el derecho del ciudadano a un nivel minirno de vida civiliza
da, que era precisamente 10 que cretan los sindicatos, con buenas
razones, que rrataban de obtener para sus miembros con el anna
de la negociacion,
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Durante las grandes huelgas que precedieron a la Primera
Guerra Mundial se oyo claramente esta demanda concertada de
derechos sociales. EI gobierno tuvo que intervenir, pero declare
que 10 hacia para proteger a la poblacion, fingiendo no implicar
se en las cuestiones que se dispuraban. En 1912, el senor Ask
with, el principal negociador, dijo al senor Asquith, el primer
ministro, que la intervencion habia fracasado, y con ello habia
sufrido el prestigio del gobierno. A 10 que replico el primer mi
nistro: «Cada una de sus palabras confirma la opinion que me
he formado. Ha sido una degradacion del gobiernov". La histo
ria iba a demostrar muy pronto que su opinion era un complete
anacronismo. EI gobierno no podia mantenerse por mas tiernpo
alejado de las disputas industriales fingiendo que el nivel de los
salarios y la vida de los obreros eran cuestiones en las que no ne
cesitaba inmiscuirse; por otro lado, la intervencion gubernamen
tal en las dispuras industriales habia tenido su contrapartida en
la intervencion de los sindicatos en las tareas de gobierno. Se tra
ta, pues, de un desarrollo importante y positivo, a condicion de
que no perdamos de vista sus consecuencias. En otras epocas, el
sindicalismo tuvo que hacer valer los derechos sociales desde
fuera del sistema donde residfa el poder, pero hoy los defien
de desde dentro, en colaboracion con el gobierno, hasta el pun
to de que en las cuestiones importances la cruda negociacion
econornica se convierte en algo mas parecido a un analisis politi
co conjunto.

Las decisiones que se toman de este modo imponen respeto.
Si se invoca a la ciudadania en defensa de los derechos, no pode
mos ignorar las obligaciones correspondientes. No es preciso que
una persona sacrifique su libertad individual 0 se sorneta sin con
diciones a cualquier demanda del gobierno, pero supone que sus
acros se inspiran en un vivido sentido de la responsabilidad ha
cia el bienestar de la comunidad. Por 10 general, los dirigentes
sindicales aceptan esta consecuencia, 10 que no puede asegurarse
de las bases. Las tradiciones que datan de la epoca en que los

42 Lord Askwirh, Industrial Problems and Disputes, p. 228.

70

0;,;:

CIUDADANfA Y CLASE SOCIAL
----- - ~

sindicatos luchaban por su existencia y en que las condiciones
del empleo dependian por completo del resultado de una nego
ciacion desigual, dificultaron la aceptacion de la consecuencia.
Las huelgas salvajes se han hecho mas frecuentes, y la discordia
entre ciertas secciones de los miembros de los sindicatos y los di
rigentes constituye uno de los elementos mas claros de las dispu
tas industriales. Las obligaciones pueden depender tanto del es
tatus como del contrato. Los organizadores de las huelgas
salvajes son responsables de rechazar las dos. Por 10 general, las
huelgas implican una ruptura del contrato 0 un repudio de los
acuerdos, y se apela a un principio pretendidamente superior; en
realidad, aunque no se pueda expresar francamente, se apela a
los derechos del estatus de la ciudadania industrial. En la aetna
lidad existen muchos precedentes de subordinacion del contrato
al estatus; entre los mas conocidos se encuentran quizas los pro
blemas de la vivienda. Se controlan las rentas y se protegen los
derechos de los inquilinos despues de la expiracion del conrrato,
se requisan las viviendas y los tribunales que aplican los princi
pios de igualdad social y el precio justo an ulan 0 modifican
acuerdos libremente establecidos. EI caracter sagrado del contra
to cae ante los requisitos de la politica publica, aunque no sugie
ro que no deba ser asi, pero si se rechazan las obligaciones de un
contrato en nombre de los derechos de ciudadanfa, tambien de
beran aceptarse las obligaciones que esta conlleva. A mi parecer,
en algunas huelgas salvajes recientes se ha prerendido redamar
los derechos del estatus y del contrato, al tiempo que se rechaza
ban las obligaciones del uno y del otro,

Pero no me preocupa de modo especial la naturaleza de las
huelgas, sino mas bien el concepto actual de 10 que constituye
un salario justo. Me parece evidente que el concepto incluye la
ideade estatus, que encontramos en todas las discusiones sobre
los niveles salariales y los salarios profesionales. ~Cuanto debe
ganar un denrista u otro especialista de la medicina?, nos pre
guntamos. ~Es suficiente el doble del salario de un profesor de
universidad? Por supuesto, se trata de un sistema estratificado,
no unitorme, de estatus, porque 10 que se reivindica no es solo
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un salario basico sometido a las variaciones por encima de ese
nivel que pueden tomarse para cada grado de las condiciones del
mercado en ese mornento. Las reivindicaciones de estatus se
planrean ante una estructura salarial jerarquica, en la que cada
nivel represema un derecho social y no solo un valor de merca
do. La negociacion colectiva debe irnplicar, aun en sus formas
mas elernenrales, la clasificacion de los trabajadores en grupos 0

grados dentro de los cuales se ignoran las pequefias diferencias
ocupacionales. Como en el casu de la escolarizacion masiva, en
el empleo masivo, las cuestiones relativas a derechos, niveles,
oportunidades, etc., solo se pueden discutir correctamente cuan
do se trata de un numero limitado de categodas, cortando una
cadena continua de diferencias en una serie de clases cuyos
nombres comprende rapidamenre la mente del funcionario ocu
pado. Cuando se arnplfa el area de negociacion, la asimilacion
de los grupos sigue necesariamente a la asirnilacion de los indivi
duos, hasta que la estratificacion de toda la poblacion trabajado
ra se estandariza en la medida de 10 posible. S610 entonces se
pueden formular principios generales de justicia social; debe ha
ber uniformidad dentro de cada grado, y diferencia entre los gra
dos distintos. Tales principios dominan el pensamiento de los
encargados de discutir las demandas salariales, aunque la racio
nalizacion genera orros argumentos como que los beneficios son
excesivos y que la industria se puede permitir pagar salarios mas
altos, 0 que se necesitan estos para mantener la ofena de trabajo

o impedir su calda,
El Libro Blanco sobre las Rentas Personalesv' arro]o un rayo

de luz sobre esas zonas oscuras de la mente, pero, al final, solo se
ha conseguido hacer mas intrincado y laborioso el proceso de
racionalizacion. El conflicto basico entre los derechos sociales y
el valor de mercado no se ha resuelto. En palabras de un repre
sentante del movirniento obrero: «Hay que establecer una rela
cion equitativa entre una industria y otra»44. Una relacion equi-

I.' Cmd. 732I. 1948.
44 Publicado en The Times.
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tativa es un concepto social, no econornico. El consejo general
del Trade Union Congress aprobo los principios del Libro Blan
co cuando «reconoce la necesidad de salvaguardar esos diferen
ciales salariales que son elementos esenciales de la estructura sa
larial de muchas industrias importantes, y se requieren para
mantenerla niveles de destreza, forrnacion y experiencia que
contribuyen a elevar y hacer mas eficaz la productividad indus
trial»:". Aqui el valor de mercado y el incentivo econornico en
cuentran su lugar en un argumento que se relaeiona sobre todo
con el estatus. EI propio Libro Blanco recogia una posicion bas
tante disrinta, y posiblemente mas cierta, de los diferenciales:
«Los ulrimos cien afios han sido testigos del aumento de ciertas
relaciones tradicionales 0 consuetudinarias entre las rentas perso
nales -incluidos sueldos y salarios- en diferentes ocupaciones
[... ]. Estas no tienen necesariamente relevancia para las condi
ciones rnodernas». La tradicion y la costumbre son principios
sociales, no econornicos; son los nombres antiguos de una es
tructura moderna de los derechos de estatus,

El Libro Blanco reconoda abiertamente que los diferenciales
basados en esos conceptos sociales no podfan satisfacer los re
querirnienros econornicos actuales, pues no proporcionaban los
incentivos necesarios para garantizar una mejor distribucion del
trabajo. «Los niveles de renta relativos deben fomentar el rnovi
rniento del trabajo hacia esas industrias en que mas se necesita, y
no deben, como aun ocurre en muchas ocasiones, Bevado en la
direccion contraria.» Notese que decimos «aun ocurre». Una vez
mas, el concepto moderno de los derechos sociales se trata como
una supervivencia del oscuro pasado. A medida que avanzamos
aumenta la confusion. «Cada reivindicacion de aumento de suel
dos y salarios debe considerarse conforme a sus rneritos naciona
les» 0, 10 que es igual, conforme a la polftica nacional. Pero esa
politica no debe imponerse directarnente con el ejercicio de los
derechos politicos de la ciudadania a traves del gobierno, porque

45 Recomendaciones del Special Committee on the Economic Situation, aceptadas
par el Consejo General en su reunion exrraordinaria del 18 de febrero de 1948.
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irnplicaria «una incursion del gobierno en 10 que hasta ahora se
ha considerado el espacio del libre contrato entre los individuos
y las organizaciones», es decir, una invasion de los derechos civi
les del ciudadano. As! pues, los derechos civiles han de asumir
una responsabilidad polfrica, y el libre contrato ha de actuar
como instrumento de polftica nacional. He aqui una nueva pa
radoja. EI incentivo que acnia en el sistema de libre contrato del
mercado abierto es el beneficio personal; el que corresponde a
los derechos sociales es el deber publico. ~A cual se esta apelan
do? A los dos. EI ciudadano debe responder a la llamada del de
ber dejando cierto margen a la motivacion del interes personal.
Pero tales paradojas no son inventos de cerebros confusos; son
inherentes a nuestro sistema social conrernporaneo, y no nos de
ben causar una preocupacion excesiva, porque con un poco de
sentido cornun se pueden mover montafias de paradojas en el
mundo de la accion, aunque, en el mundo del pensamiento, la
logica puede ser incapaz de superarlas.

Conclusiones

He querido demostrar de que modo la ciudadania, junto a otras
fuerzas externas a ella, ha modificado el modelo de la desigual
dad social. Para completar el panorama examinare ahora el con
junto de consecuencias para la estructura de la clase social. Se
trata, sin duda, de consecuencias irnportantes, y puede que las
desigualdades que la ciudadania ha permitido, e incluso rnoldea
do, ya no sean distinciones de clase en el sentido que dieron al
terrnino las sociedades pasadas. No obstante, el analisis de esta
cuestion requeriria otra conferencia, que probablemente consis
tiria en una mezcla de aridas estadisticas de oscuro significado y
de significativos juicios de dudosa validez, porque nuestra igno
rancia en la materia es muy grande. sera bueno para la rep uta
cion de la sociologia que me limite a plantear algunas observa
ciones, en un intento de responder a las cuatro preguntas que
forrnule al final de mi introduccion a esta conferencia.
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Debedamos buscar los efectos combinados de tres facto res.
En primer lugar, la comprensi6n, a ambos extremos, de la escala
de distribuci6n de la renta, En segundo lugar, la gran extension
del area de la cultura y la experiencia cornpartidas. Y en tercer
lugar, el enriquecimiento del estatus universal de ciudadania
combinado con el reconocimiento y estabilizacion de ciertas di
ferencias de esratus a traves de los vinculos que unen los sistemas
de la educaci6n y la ocupaci6n. Los dos primeros han hecho rea-

_ lidad el tercero. La ciudadania democratica concede a las dife== rencias de estatus un marchamo de legitimidad, siempre que no
== sean demasiado profundas y se produzcan en el seno de una po=v blacion cohesionada por una civilizaci6n unica, y siempre que

, _(\J=1'1 no sean expresion de privilegios heredados, 10 que significa que
-N=N las desigualdades resultan tolerables en el seno de una sociedad= fundamental mente igualitaria, siempre que no sean dinarnicas,

.~ esto es, siempre que no creen incentivos que procedan de la in
- satisfacci6n y el sentimiento de que «este tipo de vida no es 10o~ que yo merezco», 0 de que «estoy dispuesto a que mi hijo no
(I) 0 tenga que aguantar 10 que aguanre yo». La desigualdad que reco
C.) 0 ge el Libro Blanco s610 puede justificarse si es dinamica, y si<~ proporciona un incentivo para el cambio y la mejora. As! pues,
.J ~ podrfa dernosrrarse que las desigualdades que permite, e incluso

~ moldea, la ciudadania no funcionan en un sentido econ6mico
IL. W como fuerzas que influyen en la libre distribucion de la mana de
~ obra, 0 que la estrarificacion social persisre, pero la arnbicion so-
• cial deja de representar un fen6meno normal para convertirse en

un modelo desviado de comportamiento, por utilizar la jerga so
ciol6gica.

Si las cosas llegaran a tanto, podrfamos descubrir que la iinica
tendencia con un efecto distributivo coherente -es decir, de dis
rribucion de mana de obra a traves de la jerarquia de los niveles
econ6micos- es la ambici6n del estudiante de hacer bien sus
ejercicios, aprobar sus examenes y promocionarse en la escala
educativa. Si se realizara el objerivo oficial de garantizar la «pari
dad de estima» entre los tres tipos de ensefianza secundaria, po
driamos perder la mayor parte de aquella, 10 que serfa el resulta-
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do extremo de establecer condiciones sociales en las que todo
hombre se sienta satisfecho con el puesto que la ciudadanfa ha
tenido a bien darle en este mundo.

Respondo asf a dos de mis preguntas, la primera y la ultima.
He preguntado si aun tiene valor la hipotesis sociologica latente
en el ensayo de Marshall, esto es: que existe una igualdad huma
na basica asociada a la pertenencia plena a una comunidad que
no entra en contradiccion con una superestructura de desigual
dad econornica. Tambien he preguntado si la actual tendencia a
la igualdad social tiene lfrnites inherentes a los principios que
gobiernan el movimiento. A mi parecer, el enriquecimiento del
estatus de ciudadanfa ha hecho mas diffcil conservar las des
igualdades econornicas, porque lcs deja menos espacio y aumenta
las probabilidades de luchar contra ellas. En cualquier caso, hoy
actuamos dando por supuesto la validez de la hipotesis, 10 que
me proporciona la respuesta a la segunda pregunta. No persegui
mos la igualdad absoluta: hay lfrnites inherentes al movimiento
igualitario, pero ese movimiento es doble. En pane opera a tra
ves de la ciudadanfa, y en pane a traves del sistema econornico,
pero en ambos casos se trata de eliminar las desigualdades que
no podemos considerar legftimas; 10 que ocurre es que el mode
10 de legitimidad es distinto en uno y otro caso. En el primero,
el modelo es la justicia social; en el segundo, es la justicia social
combinada con la necesidad econornica. Es posible, pues, que
las desigualdades que permiten las dos mitades del movimiento
no coincidan. Podrlan sobrevivir distinciones de clase que care
cen de funcion econornica propia, y diferencias econornicas que
no se corresponden con las distinciones de clase aceptadas.

La tercera pregunta se referfa al variable equilibrio entre los
derechos y las obligaciones. Los derechos se han rnultiplicado, y
son prccisos, porque todo individuo sabe perfectamente 10 que
puede reclamar. La obligacion mas obvia e inmediatamente ne
cesaria para que se realice el derecho es pagar los impuestos y las
contribuciones a los seguros. Pero como ambas cosas son obliga
torias, no dependen de un acto voluntario 0 de un sentimiento
profundo de lealtad. Tarnbien son obligatorios la educacion y el
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servicio militar. EI resto de las obligaciones son menos precisas y
se encuentran incluidas en el deber general de vivir la vida de un
buen ciudadano que presta los servicios que puede por aumentar
el bienestar de la comunidad. Pero el gran tarnafio de la comuni
dad convierte esta obligacion en una idea remota e irrea!. La
obligacion de trabajar es de enorme irnportancia, pero el efecto
del trabajo de una persona en el bienestar de toda la sociedad es
tan pequefio que diffcilmente creera que esta haciendo algo
malo si se niega a trabajar 0 10 hace con indolencia.

Cuando las relaciones sociales estaban dominadas por el con
trato, la obligacion de trabajar no exisda. Hacerlo 0 no era asun
to personal y privado. EI que deseaba vivir ocioso en la pobreza,
podfa llevarlo a la practica, siempre que no moles tara a otros. Si
era capaz de vivir comodarnente sin trabajar no se Ie consideraba
un vago, sino un aristocrata digno de envidia y adrniracion.
Cuando la economfa de este pafs comenzaba a convenirse en un
sistema de este tipo, preocupo que no se pudiera disponer del
trabajo necesario. Hubo entonces que sustituir las fuerzas de la
costumbre y la regulacion por el incentivo del beneficio perso
nal, y surgieron serias dudas sobre la posibilidad de confiar en
sernejante incentive. Asf se explica como vefa Colquhoun la po
breza, y la expresiva observacion de Mandeville de que los traba
jadores «solo son serviciales cuando los mueven sus deseos, que
es prudente aliviar pero locura curarv". Pero sus deseos en el si
glo XVIII eran bastante sencillos, porque se regfan por los habitos
de vida establecidos para su clase, y no existfa una escala ascen
dente de pautas de consumo que los movieraa ganar mas para
gastarlo en cosas deseables que entonces se encontraban fuera de
su alcance, tales como aparatos de radio, bicicletas, cines 0 vaca
ciones en la playa. EI siguiente cornentario debido a un escritor
de 1728, que es solo un ejemplo entre muchos, bien pudiera es
tar basado en una observacion sensata. «Las personas de vida po
bre -deda- que trabajan solo para ganar el pan cotidiano, si
pueden trabajaran solo tres dias para obtenerlo y la mayorfa des-

46 B. Mandeville, The Fable ofthe Bees, 6: ed. (J732), p. 213.
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cansara otros tres, 0 esrableceran un precio por su trabajo.v" En
caso de tomar esta ultima decision suelen gastarse el dinero en
bebida, el unico lujo que pueden permitirse. EI aumento genera
lizado del nivel de vida ha hecho reaparecer el fenomeno, u otro
muy parecido, en la sociedad conternporanea, aunque ahora se
lleve mas el tabaco que la bebida.

No sera facil resucitar de otra manera, vinculandolo al estatus
de la ciudadania, el sentido de la obligacion personal de trabajar,
ni 10 facilitad el hecho de que la obligacion fundamental no es
ya obtener un empleo y rnantenerlo, 10 que resulta relarivamente
sencillo en condiciones de pleno empleo, sino echar el resto en
el y trabajar duro. Pero el criterio que mide la dureza del rrabajo
es enormernente elastico. En situaciones de urgencia se puede
convocar con exito a la ciudadania, pero el espiritu de Dunkirk
no puede mantenerse eternamente como una faceta mas de la ci
vilizacion, Sin embargo, los dirigentes sindicales intentan ahora
inculcar el sentido de esta obligacion general. EI afio pasado, en
su conferencia del 18 de noviembre, el senor Tanner se referia a
«la obligacion imperativa que tienen ambos lados de la industria
de contribuir con todas sus fuerzas a la rehabilitacion de la eco
nomia nacional y la recuperacion rnundialv". Pero la comuni
dad nacional resulta demasiado grande y es demasiado remota
para irnponer esa clase de lealtad y hacer de ella una fuerza con
ductora continua. Solo por esta razon predomina el convenci
miento de que la solucion de nuestro problema reside en el de
sarrollo de lealtades mas limitadas, para con la comunidad local
y, muy especialmente, con el grupo de trabajo. En esta ultima
forma, la ciudadania industrial, que desarrolla sus obligaciones
hasta en las unidades mas bajas de produccion, podria surninis
trar parte del vigor que, al parecer, Ie falta a la ciudadania.

Llegamos, por fin, ala segunda de mis cuatro preguntas, que
era mas bien una afirrnacion. He sefialado que Marshall estipulo
que las medidas disefiadas para alcanzar el nivel general de civili-

,7 E. S. Furniss, The Position ofthe Laborer in a System ofNationalism, p. 125.
" The Times, 19 de noviembre de 1948.
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zacion de los obreros no debia interferir en la libertad de merca
do, porque, de ser asi, no se podrian distinguir del socialismo, y
he afirmado tambien que, como es evidente, esra lirnitacion de
la politica ya se ha abandonado. Todos los parridos politicos han
aceprado las medidas socialisras en el sentido de Marshall. Esto
nos lleva a un lugar cornun: que el conflicto entre las medidas
igualitarias y ellibre mercado debe ser analizada en cualquier in
tenro de trasladar la hipotesis sociologica de Marshall a la epoca
moderna.

Aunque he abordado varios puntos de este asunto tan am
plio, concluire limitandorne a un solo aspecto del problema. La
civilizacion unificada que hace aceptables las desigualdades so
ciales, y amenaza con hacerlas economicarnente menos funcio
nales, se alcanza mediante un progresivo divorcio entre las rentas
reales y las rentas rnonerarias, que, naruralmente, se aprecia en
los principales servicios sociales como la sanidad y la educacion,
donde se proporcionan beneficios en especie sin ningun pago ad
hoc. En las becas y en la asistencia legal, los precios marcados se
gun los ingresos monetarios mantienen relativarnenre constante
la renta real en la medida en que esta se ve afectada por esas ne
cesidades concretas. La restriccion de los alquileres, combinado
con la seguridad de la tenencia, llega a un resultado sernejanre
por otros medios. Asi, aunque en distintos grados, ocurre con el
racionamiento, los subsidios para cornida, los bienes de urilidad
publica y los controles de precios. Las venrajas que se exrraen de
obtener una renta moneraria mas elevada no desaparecen, pero
quedan limitadas a un area de consumo concrera.

Hablo ahora de la jerarquia convencional de la estructura sa
larial, cuya importancia reside en las diferencias entre las rentas
monetarias, pues se supone que los ingresos altos proporcionan
ventajas autenticas y sustanciales, como de hecho sigue ocurrien
do pese a la tendencia a la igualacion de las renras reales. Sin
embargo, estoy seguro de que la importancia de los diferenciales
salariales es, en parte, sirnbolica, porque actuan como eriqueras
vinculadas al estatus industrial, y no solo como instrumentos de
una estratificacion econornica genuina. Por orro lado, se apre-
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cian tarnbien signos de que la aceptacion de este sistema de de
sigualdad econornica por los propios obreros --especialmente los
que se encuentran mas abajo en la escala- se contrarresta a veces
gracias a las reivindicaciones de mayor igualdad en ese campo de
disfrute real que queda fuera del salario. Los trabajadores rna
nuales pueden aceptar como un hecho adecuado que ellos ganen
menos que algunos empleados de cuello blanco, pero, al mismo
tiernpo, los asalariados podrian presionar para disfrutar de las
mismas ventajas generales que los empleados, ya que estas deben
reflejar la igualdad fundamental de todos los ciudadanos y no la
desigualdad de las rentas 0 los grados ocupacionales, Si el direc
tivo se puede tomar un dia libre para presenciar un partido de
hirbo], ~por que no puede hacerlo el trabajador? EI disfrute co
mun es un derecho cornun.

Ciertos estudios recientes de la opinion de los adultos y los
nifios han descubierto que, cuando se formula la pregunta en
terrninos generales, las respuestas reflejan un interes cada vez
menor por ganar mucho dinero. En mi opinion, no se debe solo
a la pesada carga de una tributacion progresiva, sino a la idea
implicita de que la sociedad debe garantizar los aspectos esencia
les de una vida segura y decente, sea cual fuere el dinero que se
gane. Del conjunto de nifios de ensefianza secundaria que anali
zo el Instituto de Educacion de Bristol, el 86 por ciento aspiraba
a realizar un trabajo interesante a cambio de un sueldo razona
ble, y solo el 9 por ciento deseaba un trabajo para ganar mucho
dinero. En cuanto al cociente rnedio de inteligencia del segundo
grupo era 16 puntos mas bajo que el del prirnero'". En una en
cuesta dirigida por el Insriruto Britanico de la Opinion Publica,
el 23 por ciento deseaba los salarios mas altos posibles, pero el
73 por ciento preferia la seguridad con un salario mas bajo". No
obstante, en un determinado rnornento, y al responder a una
pregunta concreta sobre su circunstancia actual, cabe suponer
que la gente confiese su deseo de ganar mas de 10 que gana. Pero

") Research Bulletin, nurn. J J, p. 23.
'0 Enero de J946.
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otra encuesta, realizada en noviembre de 1947, demuestra que
incluso esta expectativa es exagerada, porque el 5 I por ciento
respondio que sus ingresos alcanzaban 0 superaban el nivel ade
cuado para cubrir las necesidades familiares, y solo el 45 por
ciento los encontraba rodavla inadecuados. Como era de esperar,
la actitud aparece vinculada a los distintos niveles sociales. Ca
bria esperar que las clases que se han beneficiado en mayor me
dida de los servicios sociales, en las que las rentas reales han au
mentado, estuvieran menos preocupadas por las diferencias en
las rentas rnonerarias; sin embargo, debemos prepararnos a des
cubrir otras reacciones en aquella seccion de las clases medias en
la que el modelo de las rentas monetarias presenta, de mornento,
una incoherencia mas clara, rnientras que los elementos de la
vida civilizada que mas se han apreciado siempre se hacen inal
canzables con las rentas monetarias disponibles, 0 con cualquier
orro medio.

En terrninos generales, la cuestion es la misma que el profe
sor Robbins planteo aqui en una conferencia de hace dos afios.
«Estamos practicando -dijo- una polltica conrradicroria y frus
tranre, porque relajamos la tributacion e intentarnos, hasta don
de es posible, introducir sistemas de pago que fluctuan con la
produccion, Y, al mismo tiernpo, nuestra forma de fijar los pre
cios y el consiguiente sistema de racionamiento se inspiran en
principios igualitarios. En consecuencia, tenernos 10 peor de los
dos rnundos.»?! Y de nuevo: «Creer que, en tiempos normales,
resulta muy sensato mezclar los principios y poner en marcha un
sistema igualitario de renta real, al lado de un sistema no iguali
tario de renta monetaria, me parece bastante simplista-V, Y pue
de que 10 sea para los econornisras, si juzgan la situacion confer
me a la logica de una economia de rnercado, pero no tiene por
que serlo para el sociologo, que nunca olvida el hecho de que el
comportamiento social no se rige por la logica y que la sociedad
humana puede convertir un guiso de paradojas en un plato ex-

51 L. Robbins, The Economic Problem in Peace and \l'dr, p. 9.
52 Ibid., p. J6.
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qursrto, sin por ello padecer de indigestion -al menos durante
un buen espacio de tiernpo. La politica, en efecto, no es simplis
ta en absolute, sino sutil, una recreacion moderna de la anrigua
maxima divide et impera, que enfrenta al uno con el otro para
mantener la paz. Pero, dicho mas seriarnente, el terrnino simplis
ta sugiere que la antinornia es solo una consecuencia de la con
fusion mental de nuestros gobernantes y que, cuando yean la
luz, no habra nada que les impida alterar su linea de actuacion,
Creo, por el contrario, que este conflicto de principios surge de
las propias rakes de nuestro orden social en su actual fase de de
sarrollo de la ciudadania dernocratica, pues esas incoherencias
aparentes no son mas que una Fuente de estabilidad que se ha 10
grado gracias a un compromiso no dictado por la logica, Esta
fase no se prolongara indefinidamente. Puede que los conflictos
dentro de nuestro sistema social planteen tales contradicciones
que el compromiso logre sus propositos durante mucho tiempo
mas. Pero, si queremos ayudar a resolverlo, debemos hacer un
esfuerzo por comprender su naturaleza mas profunda y los efec
tos perturbadores que podria producir un intento apresurado de
invertir las actuales tendencias. Mi objetivo en estas conferencias
ha sido esclarecer en la medida de 10 posible un elemento cuya
importancia juzgo fundamental, esto es, la influencia de un con
cepto que se desarrollo con enorme rapidez, cual es el de los de
rechos humanos, en la estructura de la desigualdad social.
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1. Ciudadanos, clases e igualdad

Las conferencias que T. H. Marshall pronuncio en Cambridge
en 1949, publicadas al afio siguiente en una edicion ampliada
(Marshall, 1950), constituyeron una aportacion de gran origina
lidad a las teorfas y conceptos sociologicos relacionados con la
c1ase social, asi como a los debates a proposito del Estado del
bienestar surgido de la posguerra. En todos los ternas, el concep
to de ciudadania formaba el eje argumental. Partiendo del en
sayo de Alfred Marshall (1873) sobre EI futuro de fa clase obrera,
donde este afirmaba que la disminucion de la carga excesiva de
trabajo y el masivo acceso a la educaci6n y a los derechos de la
ciudadania producirian una cierta dosis de igualdad que acabaria
por convertir a todo hombre en un «caballero», propuso susti
tuir este ultimo terrnino por el adjetivo «civilizado», e interpre
tar las demandas de una vida civilizada como aspiracion a com
partir la herencia social y ser aceptado en calidad de ciudadano
de pleno derecho.

La argumentacion seguia adelante con el examen de las rela
ciones entre ciudadania y c1ase social, parriendo de la idea de
que la tendencia a la igualdad representaba la ultima fase de una
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evolucion secular de la ciudadania que habfa comenzado con la
conquista de los derechos civiles y politicos, para desembocar fi
nalmente en los derechos sociales. Marshall conceprualizo el
proceso con e1egancia, en 10 que el mismo califico de narracion
de los hechos, pero Ie falro un anal isis suficienre de las causas y
las crfricas posreriores Ie acusaron de haberlo presentado de un
modo engafioso, como si se rratara de una progresion arrnonica
y casi automarica de las condiciones de vida, inmanente, en cier
to modo, al propio desarrollo del capitalismo. No obstante, irn
plfcita y hasta cierto punro explkitamente, reconocio la existen
cia de elementos contlictivos al observar que «el etecto de la
ciudadanfa en la c1ase social puede manifestarse en la forma de
un contlicto entre principios opuesros». Pero nunca dijo que es
tallarian contlictos entre las c1ases a proposiro de la naturaleza y
contenido de la ciudadania, porque, como el mismo declaraba:
«La clase social ocupa un puesro secundario en mi argurnenta
cion». En efecto, le interesaba el esrudio de los efectos que pro
duce la ciudadania en las c1ases sociales, y no 10 que estas pue
den significar para la extension de aquella.

No obstante, en la medida en que eI desarrollo de la ciudada
nfa que conocio Gran Bretafia a partir de la segunda mitad del
siglo XVII coincidio «con eI auge del capiralisrno», convendr.i
examinar que grupos sociales intervinieron en las luchas por am
pliar los derechos de los ciudadanos, y mas en general por una
mayor igualdad, y cuales de ellos se opusieron. Desde este punto
de partida, el aurnento de los derechos civiles, que, en efecto, co
menzo antes del siglo XVII en las ciudades medievales, podrfa
considerarse un logro de la nueva burguesia enfrentada a los gru
pos feudales dorninanres del antiguo regimen. Y, de la misma for
ma, la extension de los derechos politicos durante los siglos XIX y
XX, Yde los derechos sociales en esta ultima centuria, se deberfa
en gran pane al rapido crecimienro del movimienro obrero, ayu
dado en sus reivindicaciones por los reformistas de la c1ase me
dia y, en el caso de los derechos civiles, por las consecuencias de
dos guerras mundiales. EI propio Marshall 10 dice indirectarnen
te cuando observa que «durante eI siglo XX la ciudadania y eI sis-
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tema de clases del capitalisrno se han hecho la guerra», aunque,
pensando que «[a frase es quizas demasiado dura» (p. 68), no Ile
go a desarrollar ese aspecto en su analisis,

Pero el tiernpo y la consideracion de los cambios que se han
producido durante los ulcimos cuarenta afios nos obligan a revi
sar eI concepto de clase de Marshall y la relacion entre la exten
sion de los derechos sociales -sus posibilidades de crear una so
ciedad mas igualitaria- y el sistema econornico y de c1ases del
capitalismo. Permitasenos, sin embargo, analizar en primer lugar
el que fue segundo tema en irnportancia de sus conferencias: la
rnaterializacion del principio de los derechos sociales en la polfti
ca del Estado del bienestar. Marshall comienza por observar
«que surgen ciertos problemas cuando se intentan conjugar dos
principios como la igualdad social y el sistema de precios», y lue
go desraca que la extension de los servicios sociales no fue «en
principio, un medio para igualar las renras», porque este proble
ma debfa abordarse por otras vias (vease p. 93); pero 10 inrere
sante era que se produjera «un enriquecirniento general del con
tenido concreto de la vida civilizada, una reduccion generalizada
del riesgo y la inseguridad, una igualacion a todos los niveles en
tre los menos y los mas afortunados» (p, 59). Ideas que se apro
ximan mucho a la opinion que expresaba R. H. Tawney en su
analisis de la igualdad (4.. ed., 1952, p. 248):

Se producen unos desequilibrios abrumadores: condiciones de vida
nocivas para la salud, educaci6n inferior, inseguridad econ6mica
[... ) que sinian a las clases que los padecen en una permanenre des
ventaja [...] Exisren cierros servicios que los han rnirigado en gran
medida y que podrfan, con riernpo y volunrad, eliminarlos por
complete [...). La contribucion a la igualdad de esras agencias dina
micas es infinitarnente mayor que la que resultarfa de regalar a cada
individuo de los mas de cuarenra millones implicados una surna
anual equivalenre a su parte del coste total.

A este respecto, Marshall percibfa la trascendencia que tuvo para
Gran Bretafia la creacion, durante la posguerra, de un sistema
nacional de educaci6n y un sistema nacional de sanidad, as!
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como la iniciacion a gran escala de programas de vivienda que
abarcaban incluso la planificacion de nuevas ciudades, aunque
no dejo de sefialar que el aumento de las oportunidades educativas
tendia a formar una nueva estructura de desigualdades vinculada
a la disparidad de la forrnacion, y que «a traves de las relaciones
de la educacion con la estructura ocupacional, la ciudadania ac
nia como un instrumento de estrarificacion social» (p, 68), aun
que llego a la conclusion de que «la ciudadania dernocratica
concede un marchamo de legitimidad a las diferencias de estatus
siempre que no sean demasiado profundas y se produzcan en el
seno de una poblacion cohesionada por una unica civilizacion, y
siempre tam bien que no sean expresion de privilegios hereda
dos» (p. 75 antes). Pero cuarenta afios despues nos encontramos
aun muy lejos de esa situacion -especialmente en Gran Bretafia,
que, a juicio de muchos observadores, recuerda cada vez mas
aquella sociedad de las «dos naciones. que pinto Disraeli- 0 de
una acepracion generalizada de las «medidas socialistas», y mas
bien inmersos en un «progresivo divorcio entre las rentas reales y
las rnonetarias» (p. 79). Mas adelante examinare en deralle la
evolucion de las estructuras de clase y del Estado del bienestar
durante la posguerra, junto a los nuevos problemas y formas de
concebir la ciudadania, rernitiendorne en parte a los ultirnos es
critos de Marshall al respecto, pero antes convendra repasar al
gunos aspecros mas generales del marco econornico y social don
de estos cambios se cumplieron unas veces y se frenaron otras.

2. Capitalismo, socialismoy ciudadania

En 1949 aun era posible contemplar con optimismo la paulatina
extension de los derechos del ciudadano en Gran Bretafia, una
sociedad dernocratica cuya estructura se hizo mas socialista a raiz
de la nacionalizacion de algunos de los principales sectores de la
economia y de la creacion de los sistemas nacionales de sanidad
y cducacion, este ultimo considerado por muchos socialistas la
prirnera de una serie de etapas que acabarian por eliminar los
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privilegios de la educacion privada para implanrar un sistema
universal (vease, por ejernplo, la nota de salvedad de la senora
M. C. Jay al informe de la Royal Commission on Population de
junio de 1949). A estas polfticas habria que afiadir la prioridad
concedida a la creacion y mantenirniento del pleno empleo y los
proyectos (nunca ejecutados del todo) de planificar la econorrua
a nivel nacional, todo ello encaminado al logro de la igualdad a
largo plaza mediante la irnplantacion de los derechos sociales en
nuevas areas como la salud, la educacion, el empleo y el control
de los recursos productivos. La corriente, como afirmaba Mar
shall (p. 79 antes), se acercaba cada vez mas al socialismo (supe
rando con creces el concepto de «rnejora de las clases trabaja
doras. de Alfred Marshall), y asi, de «via al socialisrno» califico
Schumpeter (1949) a su principal tendencia.

Este impulso hacia la igualdad, que Schumperer sornerio a un
analisis afin en ciertos aspectos a la teoria rnarxista, podria inter
pretarse tarnbien, y asi 10 hizo Sidney Webb ya en 1889, como
la «consecuencia del progreso irrefrenable de la dernocracia»; la
interpretacion ha reaparecido en algunos trabajos mas recientes
(por ejemplo, Turner, 1986) donde los derechos sociales se pre
sentan como la inevitable consecuencia de la conquista de los
derechos politicos por la clase trabajadora y otros grupos subor
dinados. Fuera como fuese, en aquel afio de 1949, tanto en
Gran Bretafia como en otros paises europeos, los movirnientos
igualitarios, casi todos de caracter socialisra, bien podian parecer
tendencias «irrefrenables» del propio desarrollo del capitalisrno,
y no debe sorprendernos que el espfriru de los tiempos influyera
en la presenracion del anal isis de Marshall.

Pero justo en aquel momenta comenzaron a producirse cam
bios radicales no solo en Gran Bretafia, sino en el mundo entero.
Eran los tiempos de la Guerra Fria y, en ese contexte, la ejecu
cion en 1948 del Plan Marshall para la recuperacion de Europa
supuso un espaldaraza para las economias capiralisras occidenta
les, sobre todo en el caso de Alemania Occidental -aunque el
Plan introdujo rarnbien un cierto grado de planificacion econo
mica nacional al crear la Organizacion para la Cooperacion Eco-
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nornica Europea (la OCEE, y despues la OCDE) con el objetivo
de facilitar la adrninisrracion de los fcndos"-, y una limitacion
para las posibilidades de un mayor desarrollo de la tendencia so
cialista. En el caso britanico, el movimiento laborista tuvo que
afrontar desde comienzos de los afios cincuenta numerosos pro
blemas, debidos en parte a las relaciones de dependencia respec
to a los Estados Unidos, y agravados pOl' el brusco aumento del
coste de las rnaterias primas importadas que cause la guerra de
Corea. Frenre a tanto inconveniente, el laborismo forrnulo y
presento medidas poliricas para impulsar el avance social caren
tes de fuerza e irnaginacion, aunque su ultimo exito memorable,
el Festival britanico de 1951, indica que, en circunstancias mas
favorables, podria haberse producido un autenrico renacer social.

En el escenario inrernacional, la implanracion de los regime
nes esralinisras en la Europa Oriental, que solo Yugoslavia pudo
evitar, defraudo las esperanzas socialistas. Regimenes totalitarios
y dictaduras que sobrevivieron al propio Stalin -aunque en mu
chos casos fueron perdiendo poco a poco su capacidad opreso
ra- y disrorsionaron la imagen del socialismo durante cuarenta
afios, pese a la oposicion y a las firrnes criticas de casi rodo el so
cialismo occidental. La relativa debilidad del movimiento socia
lista dernocratico causada pOl' esros dos nuevos facto res -el re
surgir del capitalismo en una version si no mas planificada, sf al
menos mas «gestionada», que produjo unas tasas excepcional
mente elevadas de crecimiento econornico desde la decada de los
cincuenta hasta mediados de los setenta, y el ejemplo disuasorio
del supuesto «socialismo real» de la Europa del Este- dificulto
en extreme la expansion de los derechos sociales, aunque no fal
taron momentos de actividad renovada, como la enorme difu
sion de la educacion superior durante los afios sesenta, y, en los
casos de Suecia y Austria, donde los gobiernos socialistas conser
varon el poder durante largos periodos de tiernpo", el desarrollo

1 Sobre esros aspecros diFerenres veanse Tinbergen (I9G8) y van der Pijl (I989).
, En Suecia duranre casi rodo el periodo de posguerra; en Ausrria la mayor pane del
riempo desde 1970.
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ininterrumpido de las politicas de bienestar social. Adernas, la
preocupacion poria prosperidad social, despues de que los cam
bios de la posguerra inmediata perrnitieran la creacion del Esta
do del bienestar en formas mas 0 menos rudimentarias 0 elabo
radas, dio paso a un interes predominante pOl' el crecirniento
econornico, debido en parte al desarrollo experimenrado duran
te la reconsrruccion, y en parte a 10 que Postan (1967) llamo
una «ideologfa del crecimienro» que, segun este auror, se habia
desarrollado a partir de anteriores debates sobre el plena empleo.
Aquel crecimiento rapido y continuo, propiciado poria innova
cion tecnologica, el aumento de la productividad y el plene em
pleo, se consideraba ahora la base del bienesrar social, la garantfa
de una mejora permanente de las condiciones de vida de la po
blacion y del suministro, mediante un gasto publico financiado
pOl' los irnpuestos y el prestarno, de todos aquellos servicios y
beneficios que los individuos no pod fan procurarse solos 0 que
necesitaban los grupos en situaciones de desventaja. A esta con
centracion en el crecimiento econornico habria que vincular
cambios como la difusion de la educacion superior.

Durante el periodo 1950-1973, que Maddison (1982, cap. 6)
califico de «Edad de Oro» pOl' sus excepcionales indices de creci
rniento, la economfa de las sociedades industriales avanzadas de
la Europa Occidental (y, de distinra forma, Japan) tendfa a
adoprar la forma de un sistema de capitalisrno «gestionado» al
que luego se llamaria «corporatisrno»:', es decir, una econornfa
mixta con un grado carnbianre y variado de propiedad publica
de las empresas productivas y de servicios y, en cierros casos, de
las instituciones financieras, en la que se aurnenraba continua
mente el gasto estatal en proporci6n al producto nacional bruto,
y en cuya regulacion y, hasta cierto punto, planificacion se im
plicaba el Estado. En ese sistema, se decia, la polfrica social y
econornica era el resultado de los acuerdos negociados entre el
Estado, las grandes empresas capitalisras y los sindicatos para al
canzar un especie de «compromise de clase que permitiera man-

3 Veanse Panirch (I 977) y Offe (1980).
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tener la estabilidad (Offe,1980). EI propio Marshall (1972) ha
blaba de un «marco social que consta de un gobierno representa
tivo, una economia rnixta y un Estado del bienestar» y en una
reflexi6n posterior (1981) prefiri6 cambiar el rerrnino corpora
tismo por la expresi6n «sociedad del guion» (por ejemplo, capita
lismo-bienestar), que analiz6 detalladamente, considerandola en
su relaci6n con el socialismo dernocratico tal como 10 habia ex
puesto el socialisra ingles E. F. M. Durbin.

Segun Marshall (1981, p. 127), para Durbin «el quid de la
cuesti6n [... ] estaba en las relaciones entre el socialismo y la de
rnocracia». Un programa socialista deberia «abordar la transfe
rencia de control econ6mico y la redistribucion de la renta real»
(Durbin, 1940, p. 290) como unica via a la justicia social. «La
opini6n publica propende a identificar la justicia social con el
bienestar, aunque este s610 constituye una parte de aquella, y se
dedica por enrero a reivindicar "rnejoras" que en vez de influir

en las causas de la desigualdad afectan exclusivamente a sus con
secuencias. ASI pues, los servicios sociales tendran para la estrate
gia socialista un bajo nivel de prioridad en comparaci6n con
otras categodas mas genuinamente socialistas como la acci6n po
lftica-socializacion de la economla, el fomento de la prosperidad y

la redistribuci6n de la riqueza» (Marshall, 1981, pp. 127-128).
Marshall, juzgando que esto era «ir al grano», afiadia (1981,

pp. 128-129):

EI frecuenre uso en la posguerra de la expresion «Esrado del bienes
tap. dernuestra la prisa del rnornento por hallar en el concepto «bie
nestar» un solo principio unificador que sirviera de eje para el nue
vo orden social. No es diflcil encontrar la causa de su fracaso [...] en
esta forma holfsrica, demasiado vaga y nebulosa para proporcionar
un modelo de sistema social, que expresaba mas un espfritu que una
estrucrura [...] [y] que pronto se asocio y llego incluso a idenrificar
se con esa determinada esfera de los asuntos publicos que corioce
rnos por politica social.

La distinci6n que establece aquf Marshall fue formulada con no
menos claridad por una sociologa hungara (Ferge, 1979) que com-
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par6 la «polltica social» con la «politica societal» en su analisis de
los cambios experimentados por la sociedad de su pais, que ana
lizare con mas detalle al tratar del desarrollo de la ciudadanla en
las sociedades socialistas. En el pasaje citado, Marshall llega a
observar que, en el sistema capiralisra del bienesrar y la econo
mia mixta, «e] becerro de oro del socialismo dernocrarico se ha
sustituido por una troika de vacas sagradas», y que a principios
de los afios setenta el Estado del bienestar sobrevivi6 «bastanre
rnaltrecho, en condiciones muy precarias». Veinte an os despues

se encuentra, como sabemos, en peor situacion, especial mente
en Gran Brerafia, y abundan los estudios dedicados al analisis de
su «cnsis».

En la ultima parte del ensayo (1981, pp. 131-135), Marshall
analizaba algunas de las razones que explican por que ha perdido
atractivo la idea del bienestar -su «perdida de estatus»-, que el
arribuia ante todo a una perdida de identidad, subrayando el con
flicto entre las dos formas de sarisfacer las necesidades de la po
blaci6n y, en especial, de luchar contra la pobreza: el mercado y

el bienestar. EI propio Marshall resumi6 de esta fonna su opi
nion: las Iiberrades democraticas dependen en gran medida de la

liberrad econ6mica, y los mcrcados competitivos suponen una
gran aporracion a la eficacia y el progreso econornico, aunque,
por otro lado, «la economia capiralisra de mercado puede produ

cir, y generalmente produce, una enorme dosis de injusricia so
cial»: y concluye: «Los elementos antisociales del sistema capita
lista de mercado que sobreviven en la economla mixta deben
atacarsc desde dentro de esa economia.»

Esto confirma la distinci6n entre la polirica socialista y las
polfticas del bienestar, y expone de nuevo el dilema que, como
indica Durbin, se les plantea a los partidos socialistas dernocrari
cos, al tiernpo que apunta la direcci6n en que se ha movido gran

parte del pensarniento socialista de la posgllerra. Podrfa decirse
que los partidos socialistas europeos (yen tiempos recientes
tambien algunos parridos comunistas) se han convertido mas iva
mente en partidos del «biencstar», y que su practica polftica _y
aSI 10 identifica la mayorla del electorado- se centra en la pro-
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mocion de los derechos sociales en eI sentido estricto de proveer
de servicios asistenciales a determinadas areas de la sociedad, sin
pretender nunca una reconstruccion radical del sistema social y
econornico, Pero esta reorientacion de la polfrica y eI pensa
rniento ha creado muchos problemas nuevas.

En primer lugar, las diferencias en la polftica general de los
partidos se hacen cada vez mas borrosas, porque la verdadera
cuestion a debate es solo la canridad de gasto publico que debe
emplearse en bienestar. Pero el problema se discure en un con
texro que dificulta cada vez mas la extension de los derechos so
ciales, en el que se distingue clararnenre la produccion de la ri
queza -funcion que se atribuye solo a la economia capitalista de
mercado- y la distribucion de una parte de ella en servicios asis
tenciales. La pregunta que suele plantearse es cuanto bienestar
puede «perrnitirse» una sociedad en relacion can eI stock y eI
flujo de riqueza «real» que extrae principalmente del sector pri
vado. Pero el pensamiento socialista nunca 10 ha formulado -ni
podda formularlo- de tal modo, porque su principal concepto
es eI proceso productive social -es decir, la actividad productiva
de rodas y cada una de las esferas sociales, incluyendo la provi
sion de servicios asistenciales y, en las econorruas avanzadas, una
enorme inversion de recursos en ciencia y tecnologia-, y rodos
sus planteamientos abordan como organizar ese proceso y como
distribuir el producro entre los distintos grupos de la poblacion.
En resumen, no se trata de deducir de un producto nacional
bruto, definido en terrninos estrictos, la cantidad necesaria para
el bienestar, sino de dividir equitativamente eI producto na
cional, del que el bienestar es un cornponente fundamental a in
cluso, en sentido amplio, la meta final de todo el proceso pro
ductivo, No cabe la menor duda de que Durbin, como otros
muchos socialistas, y en especial los pensadores marxisras, conci
be de esta forma la relacion del socialismo can el bienestar. Vol
veremos sabre este asunto mas adelante.

De momenta, sera muy ilustrativo observar esa relacion en la
experiencia de los parses socialistas del este de Europa, sirviendo
nos de la interpretacion de Ferge (1979) y su distincion entre
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«polftica social» y «polftica societal». Ferge (p. 13) 10 define del
siguiente modo:

El concepto de polftica societal [...] se usa aquf con un senrido sin
gular que comprende la esfera de la politica social (la organizaci6n
de los servicios sociales 0 la redistribuci6n de las rentas), pero inclu
ye rarnbien la intervencion social sistematica en todos los puntos
del ciclo de reproducci6n de la vida social, con el objetivo de cam
biar la estructura de la sociedad.

Ferge rasrrea este proceso de reproduccion social en los capitulos
siguienres. En primer lugar, afirma que «la polfrica societal se re
fiere a la transforrnacion de las relaciones sociales basicas, inhe
rentes a la organizacion social del trabajo», pasa luego al anal isis
de «las relaciones que se crean a se modifican mediante la distri
bucion y redistribucion», y, par fin, aborda «algunos aspectos de
la polftica social en relacion can el consumo y las formas de vida
en terrninos generales». Esta explicacion admirablemente clara
del ambito de la polftica social desde una perspectiva socialista
facilita eI analisis del desarrollo de la ciudadanfa en aquellas so
ciedades.

Es sabido que durante eI periodo de posguerra, en la Union
Sovietica y otros pafses del este de Europa, se concedio prioridad
a una politica social encaminada a proveer a la poblacion de vi
vienda a bajo coste, transporte publico, ocio y sanidad, y com
plernenrada par una polftica societal que se encargaba de rees
tructurar la econornfa con eI objetivo de fornentar, en eI menor
tiempo posible, la industrializacion y eI crecimiento econornico
(en particular durante los afios cincuenta y sesenta), la seguridad
en eI empleo y, en algunos casas, una participacion mas activa
de los rrabajadores en la gestion de la producci6n. Asf pues, los
ciudadanos de aquellos pafses disfrutaban de una amplia gama
de derechos sociales de enorme trascendencia cuyo valor se apre
cia mejor ahara, a rafz de los cambios que se han producido des
de finales de 1989, pero, como contrapunto a las ventajas, hu
bieron de afrontar tambien una serie de factores adversos. En
primer lugar, el nivel de los servicios asistenciales dependia por
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completo del crecimiento econornico, pero desde comienzos de
los setenta las economias socialistas experimentaron numerosos
problemas, agravados por los de la economia mundial y, en cier
to sentido, por la excesiva tasa de inversion industrial, que se fi
nanciaba en parte gracias a prestarnos del extranjero, y que mu
chas veces se destinaba al sector menos adecuado (Bottornore,
1990). En segundo lugar, en todas aquellas sociedades aparecio
un grupo privilegiado, una «nueva clase» 0 «elite» cornpuesta de
altos cargos del partido y la burocracia estatal que, en la practica,
dominaba el proceso de produccion social y determinaba la dis
tribucion del producto en provecho propio y en detrimento tan
to de los productores como de los consumidores.

No obstante, ninguno de esos facto res podda explicar en ulti
ma instancia la caida de aquellos regimenes si no fuera porque a
la extension de los derechos sociales, sin duda autentica (por
muy desigualmente que se distribuyeran entre los grupos de po
blacion), habia que afiadir una grave restriccion de los derechos
politicos y civiles, salvaje durante el estalinismo y persistente,
aunque en formas menos opresivas (particularmente en Yugosla
via desde comienzos de los afios cincuenta), en el sistema de la
burocracia unipartidista que le siguio. La ciudadania de aquellas
sociedades socialistas (rnuy alejadas del socialismo democratico)
no admite cornparacion con la que Marshall planteaba para el
caso britanico e implfcitamente para otras sociedades del Occi
dcnte europeo. En vez de progresar desde los derechos civiles y
politicos hasta los derechos sociales, como el concebfa el proce
so, los Estados roralitarios de las sociedades socialistas estable
cicron algunos derechos sociales importances que prdcticamente
extinguian derechos civiles y politicos de importancia extrema,
'1unque no podamos pasar por alto otro de los facto res que faci
litaron el proceso, y es que la mayoda de aquellos paises carecia
de una tradicion en la que basar con algun exito los derechos ci
viles y politicos, y apenas contaba con experiencia dernocratica
anterior a la transforrnacion «socialista».

Los cambios experimentados por Yugoslavia y la Union 50
vietica y la caida de los restantes regimenes de la Europa del Este
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han dado paso a una situacion enteramente nueva. 5e han recu
perado, 0 se estan recuperando rapidamente, los derechos civiles
y politicos, aunquc continua, como en los palses capitalistas, la
controversia sobre el contenido y las limitaciones de ciertos de
rechos civiles, en especial el de la propiedad privada cuando se
trata de las grandes empresas productivas. Otros derechos civiles
cuya importancia para la libertad individual, pese a la compleji
dad de los detalles, nadie discute en principio: libertad personal,
libertad de expresion, de pensamiento y de fe y derecho a la jus
ticia, tal como los enumero Marshall, estan en proceso de rapida
recuperacion, Como 10 esta la libertad politica de organizarse y
participar en movimientos sociales, asociaciones y partidos de
todo tipo, sin autorizacion 0 interferencia del Estado (salvo cuan
do se infringen leyes que protegen los derechos fundamentales
de otros ciudadanos).

Las consecuencias de estos cambios recientes para los dere
chos sociales son, sin embargo, muy variadas. En los paises don
de se ha reimplantado la economia capitalists peligran algunos
derechos sociales adquiridos, entre ellos la vivienda a bajo precio
y el transporte publico, y sobre todo la seguridad en el ernpleo y
el grado de participacion en la gestion de las empresas, pero en
la mayoria las medidas introducidos por los nuevos regimenes,
junto a una inseguridad generalizada sobrc cl futuro econornico,
ha hecho caer la produccion y los niveles de calidad de vida y ha
aumentado el desempleo. Nadie sabe como evolucionaran esas
sociedades en los pr6ximos diez afios, pero los movimientos de
protesta que comienzan a surgir manifiestan que una gran parte
de la poblacion esta dispuesta a defender con vigor los derechos
sociales adquiridos, y ya se vislumbra en varios paises una pro
funda division politica, muy semejante a la que existe en los pal
ses capitalistas, a proposito de los costes del bienestar. Ignoramos
tambien si la division de opiniones se planteara como un enfren
tamiento entre capitalisrno y socialismo -es decir, si los resucita
dos partidos socialistas y los comunistas reformados vincularan la
politica del bienestar al mantenimiento 0 restauracion de 1'1 pro
piedad publica a escala significativa y con alguna forma de pla-
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nificacion, segun el concepto de «polftica societal» relativa a la
division social de todo el producto del proceso productivo-,
pero tampoco sabemos mucho mas en el caso de los parses capi
talistas avanzados.

En todo caso, deberemos decir con Marshall que siernpre ha
existido alguna forma de conflicto entre la ciudadarua y el siste
ma capitalisra de clases, entre el mercado y la satisfaccion de las
necesidades mediante la politica del bienestar, y asf 10 han reco
nocido otros muchos autores, Titrnuss (1956), en un temprano
ensayo sobre la «division societal del bienesrar», planrea ciertas
cuestiones relativas al bienestar y la igualdad social, que amplia
en un trabajo posterior (1962) sobre la distribucion de la renta,
donde subraya la «distribucion de las rentas y la riqueza entre las
clases» (p. 198) y, al analizar el significado de la pobreza, se acer
ca a una concepcion de la «polftica societal>, que implicada cam
bios en la estructura social y econornica para lograr una mayor
igualdad. Por otro lado, Robson (1976), en su estudio de los exi
tos y las deficiencias del Estado del bienestar, niega la imposibi
lidad de elirninar la pobreza en las sociedades capitalistas citando
el ejernplo de Suecia (aunque este pais ha puesto en practica po
liticas mas «socialistas» que la mayoda de los Estados europeos e
incluso ha experimentado recienternenre formas de socializar la
propiedad del capital)". Robson concluye el estudio afirmando
que existen «pocas concepciones sistematicas sobre la naturaleza
y finalidad del Estado del bienestar», y despues de negar que se
trate de «un mero conjunto de servicios sociales» 0 de «un ins
trumento cuya finalidad principal sea la elirninacion de la po
breza» 0 de «un compromiso con la igualdad econornica y social
como el bien supremo» (p. 171) declara que «el bienestar es un
fin ilimitado. Abarca las circunstancias econornicas y sociales, las
condiciones laborales, la rernuneracion, el caracter y finalidad de
los servicios sociales, la calidad del ambiente, las oportunidades
de ocio y el cultivo de las artes» (p, 174). Esto planrea unos
cambios en la estructura social y, por encirna de todo, en el siste-

4 Vease Borrornore (I990. pp. 112-113. 130).
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rna de clases, de un radicalismo que supera en mucho 10 que
Robson estudia 0 10 que, al parecer, esta dispuesto a considerar,
Por su parte, subraya los elementos que Ie parecen esenciales
para el desarrollo del Estado del bienestar: alto grado de libertad
personal, proteccion del ciudadano individual frente a los abusos
de poder y, correlativarnenre, compromiso responsable de los
ciudadanos con los asuntos publicos, la mejora del ambiente y
de los servicios sociales y una evaluacion del nivel de vida segun
un abanico muy amplio de criterios que no solo considera las
rentas monetarias, sino tarnbien factores como la calidad del
ambiente, la distribucion de la riqueza, la satisfaccion en el pues
to de trabajo, la educaci6n sanitaria y la vivienda. De nuevo es
tamos ante un concepto de politica societal, del que la politica
social es solo un elemento.

No cabe duda de que el desarrollo de la ciudadanfa en rela
cion con la clase social es mas complejo y mas variable, como
proceso, de 10 que Marshall expresa en sus conferencias. En las
sociedades capitalistas el aumento de los derechos sociales, en el
marco del Estado del bienestar, no ha transformado en profun
didad el sistema de clases, ni los servicios sociales han eliminado
en la mayoda de los casos la pobreza, aunque Suecia y Austria,
pafses de corte mas socialista, han avanzado mucho a este res
pecto. En los supuestos «pafses del socialismo real» de la Europa
del Este se establecieron algunos derechos sociales importantes,
pero a costa de disminuir 0 eliminar otros, de caracter civil y
politico, no menos decisivos, al tiempo que aparedan nuevas
formas de desigualdad y jerarquizacion. Dentro del sistema de
clases de las sociedades capitalistas, la polftica del bienestar desa
rrolla tarnbien, como han observado Marshall y otros muchos
autores, nuevos tipos de estrarificacion. Adernas, la intervencion
cada vez mayor del Estado en la economia y en la expansion de
los servicios asistenciales produce nuevas jerarquias y una fuerte
centralizacion del poder, tenden cia que no ha pasado inadverti
da para Robson (1976, pp. 176-177) y, desde otra perspectiva,
para muchos criticos conservadores de la burocracia estatal,

Pero no son estas las iinicas cuestiones que estamos obligados
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a revisar, ya que en los ultirnos cuarenta an os la ciudadania ha
experirnentado numerosos problemas que han debido analizarse
en contextos nuevos donde las conexiones con la clase social no
parecen tan claras, a 10 que habda que afiadir los significativos
cambios experirnentados durante el mismo periodo por la es
tructura de clase de las sociedades capitalistas, y los conflictos
politicos de la Europa del Este que han culminado en una rapi
da transformaci6n de la estructura social de los paises con Esta
do socialista. Sobre las nuevas preguntas que plantean esos cam
bios versaran los dos paragrafos siguientes.

3. Nueuos interrogantes a proposito de La ciudadania

Marshall concibi6 su estudio sobre la evolucion de la ciudadania
en el contexte particular de la sociedad mas 0 menos hornoge
nea de Gran Bretafia (incluso, mas estrictarnente, de Inglaterra)
durante el periodo de la inmediata posguerra, y aunque sus con
ceptos generales puedan aplicarse a otros contextos, hoy se nos
han quedado cortos. La ciudadania plantea un conjunto de in
terrogantes que debedamos examinar en un marco mucho mas
arnplio, hasta el punto de que 10 mas adecuado seda hacerlo a
escala mundial, pero al menos resulta imprescindible la referen
cia a los distinros tipos de pafses industrialmente desarrollados y
a los problemas que presenta la ciudadania en sociedades cuyas
poblaciones no son precisamente hornogeneas.

Encontramos un punto de partida bastante practice en los
estudios de Brubaker (1989, 1992), que, al analizar el significa
do de la ciudadania durante el siglo xx, aborda los problemas que
han creado las emigraciones masivas de la posguerra en Europa y
Estados Unidos. Cabe destacar, en primer lugar, la importante
distincion entre ciudadania formal y ciudadania sustantiua. Po
driarnos definir la primera como la «pertenencia a un Estado-na
cion» (Brubaker, 1989, p. 3), en tanto que la segunda, segun el
concepto de Marshall, consistina en un conjunto de derechos ci
viles, politicos y especialmente sociales, 10 que implica alguna
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forma de participaci6n en los asuntos del gobierno. A este res
pecto, Brubaker (1992, pp. 36-38) observa:

Lo constitutivo de la ciudadanfa -el conjunto de derechos 0 el mo
delo de participaci6n- no se encuenrra necesariamente vinculado a
la perrenencia formal a un Estado. La ciudadania formal no es con
dici6n suficienre ni necesaria para la ciudadania susrantiva [...] como
se aprecia clararnenre en el hecho de que perreneciendo formalmen
te a un Estado se puede estar excluido (Iegalrnente 0 de hecho) de
ciertos derechos politicos, civiles 0 sociales, 0 de la participaci6n
efecriva en asunros de gobierno relatives a los mas variados aspectos
de la vida social [... ] y ello es asf aunque no nos parezca evidence,
pues si la ciudadania formal puede resultar necesaria para ciertos
componentes de la ciudadanla susrantiva (por ejernplo, votar en las
elecciones generales), hay otros componentes [... ] que no dependen
de la perrenencia formal a un Esrado. Los derechos sociales, por
ejemplo, benefician tanto a los ciudadanos como a los residences le
gales no nacionalizados, en condiciones pracricamente idenricas, asf
como la participaci6n en la gesti6n de las asociaciones, los partidos
politicos, los sindicaros, los consejos de fabrica y otras insrirucio
nes [...]

Y continua:

Aunque no cabe duda J~ que la «sociologizacion» del concepto de
ciudadania en las obras de Marshall, Bendix y los te6ricos de la par
ticipaci6n ha sido fructifera, el hecho es que ha introducido un ses
go endogeno en el estudio dando por desconrada la perrenencia for
mal a un Esrado [... ] Pero la masiva emigraci6n hacia Europa y
Estados Unidos de los ulrimos veinticinco afios ha puesto en cues
ti6n la ciudadania formal de grupos muy numerosos de la pobla
cion y ha generado una nueva polftica de la ciudadania, centrada
precisarnente en la pertenencia al Estado-nacion.

Puesto que las formas que adopta esta nueva polftica de la ciu
dadania varian de un pais a otro, segun los distintos conceptos
de «nacionalidad», Brubaker (1989, Introduccion), en el volu
men de ensayos que publico sobre ciudadania e inmigraci6n, es-
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tablece interesantes comparaciones entre seis paises industrializa
dos de Europa y Norteamerica. En primer lugar, existe «una di
ferencia fundamental entre las naciones que la ernigracion ha
contribuido a fundar y aquellas otras en las que ha sido un he
cho ocasional, de efectos solo incidentalrnente importantes para
la formaci6n nacional. Canada y Estados Unidos poseen una
tradicion ininterrumpida de inrnigracion [...] que ocupa un pues
to de primer orden en sus mitos nacionales» (p. 7). No obstante,
las diferencias entre los pafses europeos son tarnbien signifi
cativas:

En Francia [...] los conceptos de nacionalidad y ciudadania llevan la
impronta de su origen revolucionario, Tradicionalmente, el concep
to de nacion se concibe en el marco institucional y terrirorial del
Estado, por eso se considera que el fundamento no esta en el hecho
de cornpartir una culrura, sino en la unidad polfrica (p, 7).

En contraste con este concepto «universalista, asimilacionista y
centrado en el Estado», la version alemana

ha sido particularisra y organica, centrada en el concepto de Volk.
Dado que el scntirniento nacional se desarrollo antes que el Estado
naci6n [...] la naci6n alemana nunca se concibi6 como portadora de
valores politicos universales, sino como una Volkgemeinschaft 0 co
munidad organica lingufsrica, cultural 0 racial (p. 8)5.

EI caso sueco se parece al frances porque alll los sentimientos na
cionales se vinculan a las tradiciones institucionales y politicas, y
la falra de un nacionalismo etnico 0 cultural «podrla explicar por
que Suecia concedio a los inmigrantes de la posguerra la catego
ria de ciudadanos sin demasiados conflictos 0 fricciones» (p. 10).
En carnbio, el caso briranico constiruye una excepcion, dado
que Ialto (hasra 1981) un concepto claro de ciudadania y «el es
tatus politico y legal se concibio, por eI contrario, en terminos

; Brubaker (1992) analiza exrensarnenre las diferencias que separan a Francia y a
Alemania.
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de alianza» entre el monarca y los subditos, Y los vinculos «se es
rablecieron con el Imperio bricanico, no con Gran Bretana
como nacion». La carencia de una identidad consolidada como
Estado-naci6n Y de una ciudadania nacional establecida explica
en parte, segun Brubaker, «las politicas confusas que se han
practicado respecto a la inrnigracion y la ciudadania durante el
ultimo cuarto de siglo». Por otra parte, dado que Gran Bretafia
no se ha definido tradicionalmente como Estado-nacion, tam
poco consider6 extrafios a los inmigrantes de posguerra, que dis
frutaron, par 10 general, de mayores derechos sociales, politicos

y economicos que en otras partes (pp. 10-11).
Sin abandonar este marco, Brubaker aborda en otros ensayos

de su volumen nuevos interrogantes, relatives esta vez a los crite
rios de acceso a la ciudadania, estatus de los residentes no na
cionalizados y ciudadan{a doble, que veremos mas adelante. An
tes hemos de considerar en profundidad las nuevas cuestiones
relarivas a los derechos de los ciudadanos que inreresaron de un
modo especial a Marshall. Tales derechos se distinguen clara
mente de los derechos formales de la ciudadania, que no son
condici6n suficienre para ellos (vease antes), aunque los dos blo
ques de derechos se relacionan plenamente en muchos aspectos.
La primera cuestron que analizaremos aqui arafie al genero. Mar
shall, al igual que la rnayorfa de los ciendficos sociales de su epoca,
ignoro casi por complete este tipo de diferencia, como demues
tra incluso la formula: «EI hombre corruin podra convertirse en
un "caballero"». Parece bastante evidente que el conjunto de de
rechos civiles, sociales y politicos objeto de su estudio se irnplan
to con mayor lenrirud entre las mujeres que entre los hombres,
tanto en Gran Bretafia como en los restantes paises, y que algu
nos de esos derechos aun se disrribuyen desigualmente. Las mu
jeres disfrutaron mucho mas tarde de los derechos civiles -por
ejemplo, la propiedad-, y existen ejemplos, como el de Gran
Brerafia, donde los irnpuestos sobre la renta de las casadas no se
consideraron independientemente, sino como una extension de
los ingresos del marido, hasta 1990. Durante el siglo xx, en la
mayorfa de los pafses, los derechos politicos lIegaron rarnbien
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mucho mas tarde para las mujeres -en algunos casos despues de
1945-, que aun forman una pequefia minoria en las asambleas
legislativas y en los altos cargos de la adrninistracion estatal, si
bien participan de forma activa y en puestos sobresalientes en
los movimientos sociales. En el terreno de los derechos sociales
se ha discriminado a la mujer -y aun se la discrimina en muchos
paises- en 10 relativo a la rernuneracion, perspectivas de promo
cion y prestigio de sus ocupaciones, mientras que la provision
social de las areas que le afectan directamente, como guarderias
diurnas, permisos por maternidad y planificacion familiar, se ha
expandido con una rapidez muy inferior a la de otros servicios.

Me gustaria destacar aqui los esfuerzos que realizaron los pal
ses socialistas de la Europa del Este para atenuar las desigualda
des de genera en la esfera del ernpleo, que Ferge estudia en detalle
(1979, pp. 98-112) para el caso de la polfrica adoptada por
Hungria (sobre rodo en relacion con los permisos por materni
dad y el cuidado de los hijos), adernas de considerar tarnbien
otros aspectos de la politica familiar (pp. 211-222). Pero, como
ella misma observa, las ideas y los comportarnientos arraigados
en la tradicion perpenian las desigualdades de genero, sobre
todo en el seno de la familia, donde la mujer realiza la practica
totalidad de las labores dornesticas, incluso cuando trabajan los
dos miembros de la pareja; y ello en todos los paises, con inde
pendencia de que sean socialistas 0 capitalistas". Una polirica en
caminada a extender e igualar los derechos sociales solo puede
imponerse poco a poco a esas tendencias tradicionales. Se com
prende aSI que los movimientos feministas surgidos despues de
la guerra y desarrollados con enorme rapidez durante los afios
sesenta se hayan ocupado no solo de los derechos civiles, politi
cos y sociales tal como solemos entenderlos, sino tarnbien de los
estereotipos de genera que afecran profundamente a la vida per
sonal y familiar de la mujer". En definitiva, hoy serfa imposible

r. Vcase A. Szalai (J 972).
7 El primer estudio sobre esros aspectos realmente influyente fue quizas El segundo
sexo (J 949) de Simone de Beauvoir, al que sigui6 una autentica avalancha de publi-
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analizar la ciudadania sin tener en cuenta ciertos aspectos con
cretos de la posicion social de las mujeres -por ejemplo, si aun
forman, en muchos paises y en ciertos aspectos (aunque de
modo decreciente), un grupo de «ciudadanos de segunda claso»
y esto plantea nuevas preguntas sobre el contenido y finalidad
de los derechos sociales.

La segunda cuestion que suscita dudas muy semejantes es la
diversidad etnica 0 etnico-culrural, que ha crecido en muchos
paises como consecuencia de la inrnigracion a gran escala de
la posguerra. Este hecho plantea problemas relativos tanto a la
ciudadania formal como a la ciudadania sustantiva, y las politi
cas que afectan a la primera varian considerablemente de un
pais a otro -por ejemplo, entre Alemania, Francia y Gran Breta
fia-, aunque la tendencia general de la pasada decada ha consis
tido en restringir la inrnigracion y el acceso a la ciudadania.
Pero, incluso cuando esta existe en su dimension formal, deter
minados grupos ernicos no pueden disfrutar en la practica de
los derechos susrantivos, 0 al menos hacerlo en las mismas con
diciones que otros. Durante los afios sesenta, los afroamericanos
desarrollaron un espectacular rnovirniento de protesta contra la
denegacion efectiva de derechos civiles, politicos y sociales a
uno de los principales grupos ernicos de la sociedad estadouni
dense, y en la actualidad otros grupos ernicos continuan las
campafias contra la discriminacion, especialmente en el campo
de los derechos civiles, tanto en Estados Unidos como en otros
parses. Si interprerararnos los dcrechos sociales en sentido lato,
incluyendo el acceso a la educacion, la sanidad, el ernpleo y la
vivienda adecuada (como, en efccto, implican muchas concep
ciones del Estado del bienestar posterior a la guerra), ademas de
la provision para las necesidades espcciales de ciertos grupos
(por ejernplo, las madres que trabajan), comprobariamos que
algunos se hallan aiin desigualmente distribuidos en la mayoria
de los parses del bienestar capitalista, no solo entre hombres y

caciones desde distimos puntos de vista. que levaruaron rodo ripo de desacuerdos y
controversias, par ejernplo, entre rnarxistas y feministas (Barrett. 1988; Banks. 1981).
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mujeres, sino tambien entre grupos definidos por caracterfsticas
etnicas 0 etnico-culturales.

Las diferencias culturales y ernicas dentro de los Esrados-na
cion plantean adernas otros problemas relativos a la ciudadania
cuando existen grupos -por ejernplo, en la provincia de Quebec
(Canada), en el Pais Vasco (Espafia), en Irlanda del Norte y,
cada vez mas, en la Europa del Este despues de la caida de los re
gimenes del socialismo estatal- que crean rnovimienros reivindi
cativos de una nacionalidad distinta y separada, en la forma de
independencia total, 0 al menos de una amplia auronornfa regio
nal, en algunos casos incluso por adhesion 0 incorporacion a
otro Estado nacional. Algunos de esos movirnienros plantean
una especie de nacionalidad doble que encontramos tarnbien,
por razones distintas, en ciertas evoluciones hacia sistemas polf
ticos de caracter supranacional como la Comunidad Europea,
donde se esta desarrollando una ciudadania «europea» ya expre
sada en el embrion de un cuerpo de derechos que defienden el
Tribunal Europeo y la Cornision de los Derechos Humanos, y
en las propuestas de una nueva «carra social» por parte del parla
mento europeo.

Mas adelante analizaremos en profundidad la complejidad de
la ciudadania moderna y sus consecuencias para los distinros
conceptos de nacionalidad y Estado-nacion, pero antes conven
dra plantear varias preguntas sobre los derechos sustantivos de los
ciudadanos dentro de los actuales Estados nacionales, de modo es
pecial como les afecta el lenomeno de la pobreza. Tawney (1952)
escribio sobre «la tremenda incapacidad» de quienes la experi
mentan como «desventaja perrnanenre» (vease antes, p. 87);
Marshall (p. 59 antes), por su parte, concebia el desarrollo de la
ciudadania como «un enriquecimiento generalizado de 10 sus
tancial para la vida civilizada» que se adquiere rebajando los ries
gos e inseguridades e igualando las condiciones de los menos y
los mas afortunados. Durante los afios cuarenra y cincuenta, el
Estado del bienestar asumio como prioridad la erradicacion de
la pobreza; para ello tenia que eliminar una de sus principales
causas, el desempleo a gran escala y de larga duracion, 0, al me-
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nos, atenuar las consecuencias de esa situacion a fuerza de los
subsidios mas generosos que pudiera permitirse la seguridad so
cial. Al principio, aquella polftica dio resultados, y las condicio
nes sociales mejoraron sensiblemente en cornparacion con las
de los afios rreinta, pero durante las dos ultirnas decadas, particu
larmente en los ochenta, la pobreza volvio a aumentar en la mayor
parte de los paises europeos, con las notables excepciones de
Suecia y Austria, aunque en ningun sirio se vivio como en Gran
Brerafia, donde la decadencia econornica, los cambios en la poli
tica fiscal, el desempleo masivo y la reduccion de los gastos so
ciales se combinaron para reproducir las enormes desigualdades
en la renta y la riqueza que arrojaron a una parte significativa de
la clase trabajadora a una situacion de aurentica pobreza.

En Estados Unidos y Gran Bretafia se ha empleado profusa
mente el terrnino «clases subalternas» para designar esa catego
ria, aunque, como ha notado Lister (1990, pp. 24-26), la etique
ta estigmatizadora, con su evidente carga ideologica, no define a
los pobres en terrninos econornicos, sino morales y, siguiendo la
antigua menralidad decirnononica, les atribuye la culpabilidad
de su situacion. No se puede estar completamente de acuerdo
con las cifras que estiman para la poblacion britanica de un 5 a
un 30 por ciento de las llamadas «clases subalternas», pero tam
poco podemos dudar el enorme aumento de la pobreza durante
los ultimos diez afios, ni sus terribles consecuencias para la cali
dad de la ciudadania de quienes la padecen.

Lister comienza su estudio citando la definicion que Marshall
hace de la ciudadania como «aquel estatus que se concede a los
miembros de plene derecho de una comunidad. Todo el que 10
posee disfruta de igualdad tanto en los derechos como en las obli
gaciones que impone la propia concesion» (p, 37 antes), para
entrar luego a debatir la siruacion de la ciudadania durante estos
ultirnos diez afios en que la nueva derecha ha ejercido una dura
critica contra 10 que llama «cultura de la dependencia» -es decir,
el cuerpo de derechos sociales que establece una comunidad-,
queriendo favorecer una «cultura de la empresa» en la que los in
dividuos se aseguran su bienestar a titulo particular, gracias a su
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propio esfuerzo, y el Estado (0 la caridad privada) limita su pa
pel a proporcionar alguna ayuda a los que, por una u otra razon,
son incapaces de salir adelante por sf mismos. El predominio de
esta ideologia, que afecta ya a distintas politicas sociales, no solo
ha venido socavando dia a dia la idea de que los derechos socia
les son uno de los atributos de la ciudadania, sino que ha fo
mentado las actividades privadas (sanidad y educacion privadas,
privatizacion de los servicios municipales, introduccion de acti
vidades comerciales en todo tipo de servicios publicos) y ha tra
tado como meros beneficiarios de caridad a los pobres, efectiva
mente relegados a la categoria de ciudadanos de segunda. Pero
no solo merman los derechos sociales de los pobres; de ahi que
Lister (pp. 32-40) hable de lirniracion de los derechos civiles
cuando los ciudadanos menos favorecidos no pueden defender
sus derechos ante la ley, y culpe de ello a las deficiencias que pre
senta el sistema de ayudas y asesoramiento legal en cornparacion
con aquellas expectativas iniciales que Marshall (pp. 53-56 an
tes) consideraba pasos decisivos en el camino de la igualacion de
los derechos civiles. Lister describe tambien (pp. 41-46) como
pierden los pobres sus derechos politicos y se convierten en
«rnarginales», destacando, con toda razon, la importancia de los
facto res econornicos y sociales en el proceso.

Pero el deterioro de los derechos sustantivos de la ciudadania
-civil, politica y social- en Gran Bretafia se debe, por encima de
cualquier otra razon, a las medidas polfticas que han emprendi
do los ultimos gobiernos, facilitadas por las peculiaridades del
sistema politico y electoral britanico, y en ese sentido, se trata de
un fenomeno excepcional en Europa. Naturalmente, otros pafses
rambien han reaccionado a la ralentizacion del crecimiento eco
nornico frenando el desarrollo del Estado del bienestar y recor
tando el gasto publico, pero en ninguno de ellos se conoce un
desprestigio de los derechos sociales tan rotundo como el de
Gran Bretafia, El propio Marshal! observe (1981) que el Estado
del bienestar sobrevivia a finales de los setenta «bastante maltre
cho, en condiciones muy precarias», como hemos tenido ocasion
de comprobar sobradamente a comienzos de los afios noventa.
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En gran parte de Europa occidental, sin embargo, el sistema de
bienestar ha aguantado bastante bien la recesion econornica y las
doctrinas de la nueva derecha, y los paises de la Comunidad
Europea (salvo Gran Bretafia) han hecho expreso su deseo de ex
tender los derechos sociales proponiendo la redaccion de una
«carta social". Sorprende que algunos derechos de los ciudada
nos britanicos se sostengan ahora en gran medida gracias a insti
tuciones europeas como el Tribunal Europeo y la Cornision de
Derechos Humanos, pero es que ademas podria ocurrir que se
ampliaran los derechos politicos por la influencia de otros pafses
miembros de la Comunidad que cuentan con sistemas de repre
sentacion proporcional, introducidos ahora en las votaciones del
Parlamento Europeo. En este senrido, la pertenencia a la CE ha
estimulado un movimiento (la Carta 88) por la reforma demo
cratica radical del sistema politico britanico que podria convertir
par fin a los «subditos de la Coronal) en ciudadanos en el senti
do moderno de la palabra.

A la luz de este analisis podremos estudiar los desarrollos de
la ciudadania durante los ultirnos cuarenta afios y los problemas
que ha planteado la continua expansion de los derechos del ciu
dadano ya prevista por Marshall. Como he apuntado, surgen
preguntas de gran relevancia para la ciudadania formal (es de
cir, la pertenencia a un Estado-nacion), y ello por varias razones:
I) la gran inmigraci6n durante la posguerra de trabajadores ex
tranjeros, a los que se denego la ciudadania en muchos paises,
incluso en el caso de haber residido en ellos durante largos pe
riodos de tiernpo (por ejernplo, 10 que los alcmanes han llamado
«trabajadores invitados»); II) la formaci6n de grupos significativos
de residentes exrranjeros legales por la creciente «internacionali
zacion» del ernpleo, especialmente en la Comunidad Europea,
resultado, a su vez, de la internacionalizacion de la actividad
econ6mica; y III), a partir de estos procesos, los nuevos proble
mas que plantea la relacion entre la residencia y la ciudadania, y
la posibilidad de que el Estado-nacion no sea el unico 0 princi
pal espacio donde localizar esta ultima en el semido sustantivo.
Llegados a este punto, 10 importante seria establecer si los dere-
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chos de los ciudadanos son derechos humanos que conciernen a
los individuos en tanto que miembros de una comunidad, al
margen de su pertenencia formal a un Estado-nacion, un tema
muy extenso que analizare al final de este ensayo.

EI propio desarrollo de la ciudadarua sustantiva ha sido mas
irregular y mas variable de 10 que esperaban e incluso habnan
deseado Marshall y otros autores de hace cuarenta afios, cuando
pareda que el Estado del bienestar de la posguerra era capaz de
mantener su promesa de fomentar la igualdad de derechos poli
ticos y civiles, y expandir de forma significativa los derechos so
ciales que producirlan una mayor igualdad econornica y social.
En ese sentido, la ciudadania expresaba sin duda un «principio
de igualdad», pero entro en conflicto con las desigualdades inhe
rentes al sistema econornico capitalista y su estructura de clases,
y el resultado de aquel enfrentamiento dependio no solo de la
extension del bienestar en sentido estricto de servicios sociales,
sanidad, educacion 0 incluso pleno empleo, sino de cambios en
la propiedad privada, el control econornico y la distribucion de
las rentas reales, como Marshall (1981) reconocio al analizar la
exposicion de Durbin sobre el socialismo dernocratico (vease an
tes, pp. 92-94). Durante los afios cincuenta y sesenta se produ
jeron en la mayoria de los paises de la Europa occidental ciertos
progresos en el sentido de una mayor igualdad en ambas esferas;
cambios en la distribucion tanto de la renta y la riqueza como
del control econornico, a traves de distintas formas de «econo
mia mixta», asi como el aumento de la provision del bienestar,
facilitada por las tasas excepcionalmente elevadas de crecimiento
econornico,

Pero desde mediados de los setenta, y a medida que caia ese
crecimiento, la expansion del bienestar y los derechos sociales
sufrio un retroceso, debido a que el aumento del desernpleo y el
envejecimiento de la poblacion (en algunos paises habria que
afiadir el crecimiento del gasto militar) demandaban mas presu
puesto estatal justo en el momento en que la economia mixta
comenzaba a funcionar con menos exito. Ante esta situacion na
cieron nuevas doctrinas y movimientos politicos, muy especial-
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mente en Estados Unidos y Gran Bretafia, que pedian (yen esos
dos paises consiguieron imponerse en la medida de 10 posible)
politicas de reducci6n del gasto y una vuelta al laissez-jaire ca
piralista. En consecuencia, en Gran Bretafia y, hasta cierto pun
to, en otras partes, la economia capitalists de mercado se impu
so al Estado del bienestar. Convendra entonces, a la luz de la
experiencia de la posguerra, reconsiderar las relaciones entre
la ciudadania y la clase social, y sus flucruaciones en circunstan
cias variables y paises distintos.

4. Cambian las clases, cambian las doctrinas

EI desarrollo de la ciudadania sustantiva como un cuerpo ere
ciente de derechos civiles, politicos y sociales necesita una ex
plicacion y una descripcion, porque no basta con concebir el
proceso en rerrninos abstractos 0 teleologicos como si se tratara
de un hecho inrnanente al auge del capitalisrno moderno. Hubo
grupos sociales muy concretos que lucharon por ampliar 0 restrin
gir tales derechos, y las clases sociales tuvieron una participacion
trascendente para el conflicto. Marshall reconoda la existencia
de un elemento conflictive, pero 10 expresaba como choque en
tre principios opuestos, no entre clases, ya que su analisis de es
tas ulrimas, como el mismo reconoda, se ocupaba del influjo
ejercido sobre elias por el [enorneno de la ciudadania, no de
como el propio desarrollo historico de las clases habia producido
nuevos conceptos de ciudadania y movimientos de expansion de
los derechos civiles.

Pero el influjo de la clase en la ciudadanfa es inconfundible.
Fueron los burgueses quienes, oponiendose a la aristocracia feu
dal, conquistaron los derechos civiles, y hasta cierto punto los
politicos, primero en las ciudades medievales, y luego, a escala
nacional, en las primeras fases de desarrollo del capiralisrno in
dustrial. La lucha decirnononica por extender los derechos poli
ticos corri6 a cargo de los movimientos obreros, en las revolucio
nes de 1848, el movimiento cartista y las posteriores carnpafias
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por el sufragio universal que ocuparon un lugar preerninente en
las actividades de los partidos socialistas que en ese momento
credan con rapidez en toda Europa. Las luchas se prolongaron
durante el siglo xx, incluyendo ya los derechos sociales, dirigidas
sobre todo por los sindicatos y los partidos socialistas, y forma
ron parte de un movimiento mas general por la implantacion
del socialismo. El Estado del bienestar posterior a la guerra en
Europa occidental, resultado, antes que nada, de estas accior-.s
de clase, rnantuvo un cierto equilibrio desde finales de los afios
cuarenta hasta comienzos de los setenta gracias a esa formula de
«capiralisrno del bienestar» y «econornfa mixta» que Schumpeter
(1949) califico de posible «punto rnedio» en la marcha hacia el
socialisrno, y que ciendficos sociales posteriores han llamado
neocapiralisrno, capitalismo organizado 0 corporatismo (Panitch,
1977). En este sistema de Estado intervencionista han sido fun
darnentales los acuerdos que negociaron el gran capital y las or
ganizaciones obreras para alcanzar un «compromise de clase»
(Offe, 1980).

£1 compromiso, y un cierto grado de consenso sobre el papel
del Estado en la sociedad capitalista del bienestar, dependieron
de la fuerza relativa de las distintas clases, de sus orientaciories
politicas y, en gran medida, de las tasas excepcionalmente eleva
das que alcanzo el crecimiento econornico desde el final de la
guerra hasta comienzos de los afios setenta. En efecto, el creci
miento econornico y la extension de los derechos sociales tuvie
ron una gran trascendencia para la estructura de clase, tal como
Marshall habia previsto en su estudio de la influencia de la ciu
dadania en la clase social. En primer lugar, la extension de los
derechos politicos durante el siglo XX -resultado tarnbien de
acciones de clase, como he afirmado- hizo posible un rapido
aumento de los partidos de la clase trabajadora en la rnayorfa

de los paises de Europa occidental (rnuy especialmente a partir de
1945) tanto a traves de la afiliacion como del apoyo electoral, y
fue el factor decisivo del desarrollo que conocieron durante la
posguerra los derechos sociales dentro de las econornias predo
minante capitalistas. Pero es que esos partidos de la clase trabaja-
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dora (fundamentalmente socialistas 0 socialdernocratas) tenian
un concepto de la ciudadania y los derechos sociales que supera
ba en mucho 10 que ordinariamente se considera una provision
de servicios asistenciales, y sostenfan ideas muy radicales respec
to a la reforma educativa, la eliminacion de la pobreza, el pleno
empleo como objetivo principal y la democracia econornica, 10
que podrla suponer la socializacion de las empresas basicas e irn
portantes, tanto industriales como financieras 0 de servicios, asf

como un aumento general de la inrervencion del Estado que in
cluia varias formas de planificacion nacional. Todo ello apunta
claramente hacia formas de socializacion muy superiores al Esta
do del bienestar, y asi 10 reconocieron autores tan distintos como
Schumpeter y Durbin, y 10 expresaron en Gran Bretafia las me
didas politicas del primer gobierno laborista de posguerra.

La accion politica de los partidos socialisras, en algunos casos
desde el gobierno, en otros desde la postura de un influyente
compafiero de coalicion 0 desde una oposicion potente, produjo
de hecho un aumento de la propiedad publica y una mayor pla
nificacion econornica en los pafses de la Luropa occidental, si
bien en disrintos grados; de modo especial, la introduccion de la
planificacion macroeconornica, como he sostenido en otra parte
(Bottomore, 1990, cap. 3), fue un factor decisivo para el creci
miento econornico sostenido de aquella «Edad de Oro», en pala
bras de Maddison (1982, p. 96), que abarca de 1950 a 1973.
Pero aquellos cambios produjeron otros muy relevantes en la es
tructura y en la actitud social y polftica de las clases. En primer
lugar, el desarrollo econornico de la posguerra, debido en gran
parte a la rapida innovacion tecnologica, y la expansion de los
derechos sociales (y por tanto, de las actividades del Estado) pro
dujeron una continua disrninucion de la clase trabajadora y un
gran aumento de ernpleados de cuello blanco, ocupados en ta
reas de oficina, tecnicas y profesionales, tanto en la empresa pu
blica como en la privada y en los servicios sociales extensivos".

8 EI modelo general de cambio aparece en un esrudio de Rourh (1980) sobre cl ern
pleo en Gran Bretatia, donde se cornprueba que de 1951 a 1979 la poblaci6n ern-
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En los parses industrialmente avanzados, el trabajo manual ocu
pa ahora a menos de la mitad de la poblacion laboral.

AI mismo tiernpo, la situacion economica de la c1ase trabaja
dora carnbio sustancialmente gracias al crecimiento economico,
eI pleno empleo (hasta comienzos de los afios setenra), la expan
sion de los servicios asistenciales y las oponunidades de movili
dad social que proporcionaba la nueva esrrucrura ocupacional, y
en pane tarnbien por un mayor acceso a la educacion. En defini
tiva, su siruacion social habia cambiado profundamente en com
paracion con la del siglo XIX y la de comienzos del xx, gracias
tambien a la obrencion de un cuerpo imponante de derechos ci
viles, politicos y sociales, 0, 10 que es igual, gracias al aurnento
de la ciudadania en el sentido que Ie dio Marshall, una situacion
muy distinra al panorama que dibujo Marx de la decada de
1840, al hablar de «una c1ase que viviendo en la sociedad civil
no es una c1ase de la sociedad civi]», una c1ase que habfa sufrido
la <perdida total de su humanidad» (Marx, 1844). Esta transfor
maci6n de la posicion social y economicn de los trabajadores du
rante la segunda mitad del siglo XX produjo, desde finales de los
afios cincuenra, numerosos cstudios y analisis de fenomenos
como eI «rrabajador rico», el «aburguesamiento» de la c1ase tra
bajadora y la aparicion de un nuevo tipo de «sociedad de c1ase
media». Sin duda se ha exagerado tanto en la profundidad de los
cambios ya ocurridos 0 en curso como en las conclusiones. En el
caso britanico contarnos con un estudio crftico compilado por
Goldthorpe y otros (1%9), donde los autores concluyen que los
tres aspectos principales de la vida diaria de esos trabajadores ri
cos -e1 trabajo, las pautas de sociabilidad, las aspiraciones y las
perspectivas sociales- dernuesrran que «quedan aun zonas muy
amplias de experiencia social cornun que pueden considerarse de
c1ase trabajadora» y que existen «pruebas suficientes de que la te-

pleada que se c1asificaba denrro de la caregoria de rrabajadores manuales (incluidos
los caparaces) cayo del 72 al 54 por cienm, en ramo que el porcenraje de gesrores,
profesionaJes y empleados de cuello blanco ascendio del 28 al 46 por cienro (pp, 5.
45). En 1990. la proporcion de los obreros manuales habla disminuido aun mas.
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sis [del aburguesamiento] resulta falsa en muchos de sus puntos»
(p. 157). Otras crfticas lIegaron desde algunos aurores que sefia
laban la aparicion de una «nueva c1ase rrabajadora» de trabajado
res mas ricos y mejor cualificados recnicarnente que, sin embar
go, nunca rompieron sus alianzas con los parridos tradicionales
de c1ase (Mallet, 1975), y de los analistas del proceso de «prole
tarizacion» de algunos sectores de la c1ase media (Renner, 1953;
Braverman, 1974)9.

Parece evidente, en rodo caso, que la distinci6n entre c1ase
trabajadora y c1ase media persiste en los pafses del capitalismo
industrial (y reaparece ahora en las antiguas sociedades socialis
tas del este de Europa) y se expresa en formas muy distintas de
concebir el bienestar social y los derechos de ciudadanfa, tal como
las reflejan los panidos de c1ase en sus programas y en su prac
tica polftica. Solo podrfarnos definir estas sociedades como de
«clase media» considerando que, en sentido arnplio, esta abarca
actualmente la mayor pane de la poblacion, aunque para ello
tendrfarnos que ignorar la existencia de la c1ase alta, que agrupa
a los duefios del gran capital que dominan la economfa y otras
areas de la vida social, e incluso las diferencias denrro de la pro
pia c1ase media en materia de propiedad, nivel de renra, educa
cion y estilo de vida. No obstante, la expansion de la c1ase media
en su conjunto, unida al crecimiento econornico y la extension
de los servicios sociales, ha producido cambios muy significari
vos en los comportarnientos politicos y sociales. Ya he sostenido
que a principios de los afios setenta se pensaba haber logrado un
cierto equilibrio y un amplio consenso de opinion en las soc ie
dades del Occidente europeo sobre la base del Estado 0 sociedad
del bienestar, la economfa mixta y el sistema politico dernocrati
co, y asf 10 reflejaban los programas de la mayorfa de los parti
dos, en especial de los socialisras, que se aplicaban a desarrollar
la polftica del bienestar, en vez de perseguir sus fines rradiciona
les a largo plazo, tales como la propiedad publica y el logro de

9 He analizado con mayor profundidad esros y orros aspectos de los cambios en la
esrrucrura de c1ase en Borromore (1991).
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una igualdad sustancial en las condiciones econornicas y sociales
de todos los ciudadanos; 10 que se definfa como una sociedad
«sin clases»,

La cuestion estarfa en saber si esa reorienracion de la polftica
de partido (mas pronunciada en unos pafses que en otros) se co
rresponde con un cambio efectivo de la actitud social de las cla
ses. El radicalismo de los desordenes de finales de los afios sesen
ta vino a sefialar las limitaciones del consenso, y la existencia, en
ciertas zonas de la sociedad (aunque no rnayoritariarnente en la
clase trabajadora), de un elevado grado de insatisfaccion con el
sistema jerarquico, y si bien el resultado inrnediato de aquellos
acontecimienros se plasma en un reforzamiento de las fuerzas
conservadoras, a la larga ha surtido cfcctos no menos radicales
como manifiesra el aumento de los movimientos feministas, los
partidos verdes y la oposicion dernocrarica en el este de Europa.
No obstante, se han estudiado mejor los cambios dentro de la
clase trabajadora. Durante los afios setenta y ochenta, en algu
nos parses, aunque muy especialmente en Gran Bretafia, una
parte de los obreros mas cualificados y mejor retribuidos cam
biaron su alianza con los partidos socialdernocratas por otra con
los partidos liberales 0 conservadores, 10 que, sin duda, refleja
una transforrnacion de sus principales intereses econornicos y
sociales. Al aurnento de la prosperidad que disfrutaba la mayorfa
de la poblacion gracias al pleno ernpleo, el crecimiento econo
mico y la arnpliacion del sistema asistencial se afiadia ahora la
preocupacion por el nivel de vida individual 0 familiar y el enfa
sis en el consumo privado, apoyado en una rapida expansion del
crediro al consumidor. Asf fue como los trabajadores mas pros
peros, y una parte considerable de la clase media, comenzaron a
preocu parse por la inflacion, los intereses y la fiscalidad tanto 0

mas que por la expansion del Estado del bienestar 0 de la pro
piedad publica, que ahora les paredan menos significativos para
su bienestar personal. La naturaleza general de estos cambios de
beria plantearse -y asf 10 hicieron Goldthorpe y Lockwood
(1963), aunque ellos fueron despues mas crfricos con la idea del
«aburguesamiento» (vease antes, p. 75)- como «una concepci6n
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caracterlstica de la sociedad, que se aparta tanto del individualis
mo radical de las clases medias como del colectivismo de la anti
gua clase trabajadora». Desde esta perspectiva, el colectivismo se
acepta como un medio (ecolecrivismo instrurnental») , no como
un fin, es decir, en terrninos mas individualistas 0 centrados en
la familia, preocupados por el nivel de vida de esta ultima, el
progreso educativo y laboral, las oportunidades de estudios y de
una carrera para los hijos.

Un cambio de esta Indole, que traslada los intereses sociales
del plano mas colectivo al individual, debio de comenzar a ma
nifestarse a finales de los afios cincuenta y a 10 largo de la decada
siguiente '", pero no deberiamos exagerar ni su novedad ni su
amplitud, ni tampoco su universalidad 0 duraci6n en todos los
pafses. Con el desarrollo del capitalisrno, y especialmente con el
crecimiento de las grandes corporaciones, se dispar6 ya a co
mienzos de siglo un fuerte deseo de medrar personalmente den
tro de la jerarqufa laboral, como ha sefialado, entre otros, Hilfer
ding (1910, p. 347), pero aquellas aspiraciones individualistas
recibieron despues el espaldarazo del excepcional crecimiento
econornico que siguio a la Segunda Guerra Mundial. Con todo,
la centralizacion de los intereses en el individuo y la familia, que
acabo por predominar en los pafses occidentales, tuvo la contra
partida del fuerte apego de las organizaciones de clase (sindica
tos y parridos politicos) a las metas colectivistas, y en distintos
grados, igualitarias, cuyo simbolo fue el Estado del bienesrar y,
en menor grado, la propiedad publica. Pero es que, adernas, en
los pafses donde los partidos socialistas fueron mas fuertes -los
pafses escandinavos y especialmente Suecia, Austria, Alemania
Occidental y Francia, este ultimo a partir de 1981- disminuyo
muy poco el apoyo a las rnetas colectivistas, y no puede decirse
que el conjunto de Europa Occidental se haya apartado mucho
de los fines tradicionales de la provision del bienestar y la pro-

10 En otro lugu (Botromore, 1991, cap. 5) he cirado varies esrudios realizados en
arras palses europeos.
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piedad publica II. Asf pues, deberemos considerar un fenomeno
basranre excepcional el virulenro ataque a la «cultura de la de
pendencia» y las numerosas privatizaciones de bienes publicos
que caracterizaron la polfrica gubernamenral britanica duranre
los afios ochenra.

Convendna, no obstante, afiadir que, desde finales de los
afios sesenra, no se observa entre aquellos sectores de la clase tra
bajadora 0 de la clase media que apoyaron el Estado del bienes
tar y se beneficiaron de el, un fuene deseo de ampliar la provi
sion de bienestar ni, menos aun, la propiedad publica. EI nivel
ya alcanzado de servicios publicos, la sanidad y la educacion,
aunque susceptibles de mejora, Ie parecen bastante adecuados a
la poblacion, ya que, como he comenrado, el aumenro de la
prosperidad de una gran parte de los ciudadanos ha distrafdo
la arencion de la provision colectiva y la ha cenrrado en el indi
viduo en tanto que consumidor.

Pero, desde mediados de los afios setenta, cierros facto res han
cambiado radicalmenre las cosas. La poblacion envejece y nece
sita un mayor nivel de gasto publico en pensiones y servicios sa
nirarios, y esta presion financiera sobre el Estado del bienestar se
agrava a causa de la recesion economic; y la cafda generalizada
del crecimienro econornico, cuyo resultado, el desernpleo, actua
liza las demandas de gasto publico. AI propio tiempo, continuan
creciendo las expectativas relacionadas con la calidad de los servi
cios publicos, En Gran Bretafia, donde, desde los afios cincuen
ta, el crecimienro ha sido menor que en otros pafses europeos (y
que en japon 0 Estados Unidos), las crisis econornicas recurren
res y la decadencia industrial han agudizado los problemas como
en ninguna otra parte; sin embargo, el Estado del bienestar ex
perimenrn un gran debilitamienro desde finales de los afios se
tenta, al tiempo que la situacion econornica general provocaba

II Para un informe de las polfricas que han puesto en pracrica algunos de esros par
ses, vease Callie (I978), Sease (I 977), Ryden y Bergstrom (I982). N6tese que en
Francia, desde 1981 hasta hoy, ha crecido Ia propiedad publica, rnientras que en Sue
cia eI proyecro de fondos para inversion del ernpleado ha perfilado una nueva con
cepcion de la propiedad colectiva (Borromore, 1990, p. 130).
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inrensas fluctuaciones en las actitudes pollticas. A ello hay que
afiadir que la «nueva polirica econornica» practicada durante
roda una decada, desde finales de los ochenta, ha dejado la eco
nornfa britanica en condiciones aun mas lamenrables, de forma
tal que el Estado del bienestar se enfrenra ahora a un porvenir
muy inseguro, en claro contraste con la mayoria de los paises de
la Europa Occidenral, entre ellos los restanres miembros de la
Comunidad europea, que han resistido mejor la recesion econo
mica -gracias, en parte, a la eficacia de la planificacion-, han sa
bido conservar una econornia «rnixta. de propiedad publica
y privada (en algunos casas, ampliando incluso la prirnera) y,
en determinados momentos, han podido extender los servicios
sociales.

Duranre la decada pasada, Gran Bretafia practice una politica
econornica y social idiosincrasica, muy diferenre a la de los res
tantes pafses de Europa, que presenta una clara afinidad (como
los problemas que ha provocado) con la estadounidense del mis
mo periodo. Como es natural, rodas las sociedades industriales
tuvieron que hacer frenre a los problemas de la recesion y la cal
da del crecimienro desde mediados de los afios setenta, pero la
mayorla de los pafses de la Europa occidenral respondieron de
orra forma, manreniendo con mayor exiro sus sistemas de bie
nestar, sus distinras versiones de economia mixta y una impor
tante dosis de planificacion central; por tanto, si queremos co
nocer cual ha sido el desarrollo recienre de los derechos sociales,
deberemos abandonar el caso britanico para cenrrarnos en el
conrexto europeo. Ryden y Bergstrom (1982), por ejernplo, ob
servan que, pese al empeoramienro de las condiciones econorni
cas duranre los afios setenta, Suecia manruvo la polfrica demo
cratizadora de la vida laboral y la expansion del sector publico,
concediendo prioridad al cuidado del ambiente, el aumenro del
ocio y la capacidad del individuo para tomar decisiones que
afectan de un modo determinanre a su vida'", y concluyen que

12 No obstante, advierten tarnbien que esra polltica necesira "del cenrralisrno y la
burocrarizacion para una mayor eficacia, 10 que provoca un senrirnienro de aliena-
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«la sociedad y la econornfa suecas -el Estado del bienestar- de
mostraron una enorme fortaleza frente a las crisis y la inestabili
dad de los setenra» (p. 8). Tarnbien en Austria, donde predorni
naron los gobiernos de corte socialista desde 1970, se salvo el
sistema asistencial, se ampliaron los programas de bienesrar y se
pudo aurnentar de forma paularina la participacion de los traba
jadores en la gesrion industrial.

La experiencia de ambos pafses dernuestra que es posible con
servar un alto grado de prosperidad marerial, bajo desempleo y
baja inllacion incluso en las peores circunstancias, sin dejar por
ello de fomentar los derechos sociales de los ciudadanos. Su
ejemplo fue, adernas, decisivo para otros; asl, por ejernplo, los
gobiernos que tuvo Francia desde 1981, salvo el breve interreg
no del compromiso biparridisra, abordaron poliricas de arnplia
cion de la propiedad publica y del gasto en servicios sociales e
intraestructuras (sobre todo, ferrocarriles). Otros pafses de Euro
pa, aunque menos compromeridos con la extension del bienes
tar social, mantuvieron los niveles de gasto social y, al contrario
que Gran Brerafia, no priorizaron de forma absolura la reduc
cion del gasto y la privatizacion de los bienes publicos, ni fo
menraron rampoco el desarrollo de una econornia de mercado
sin rrabas de ninguna clase. La orientacion polftica y social de la
mayor parte de los pafses europeos se deduce en parte de la polf
rica de la Comunidad. Los partidos socialisras y sus grupos alia
dos, que forman ahora la mayoria en el parlamento europeo,
han dejado sentir su influencia en 10 que sera la nueva «carta so
cial» europea, que preve no solo un aurnento progresivo de los
derechos sociales, sino ram bien la extension de la democracia in
dustrial mediante una mayor representacion de los trabajadores
en la gesrion. Esre hecho, junto a la influencia de paises como
Suecia y Austria, que aun no son miembros de la Comunidad
-aunque 10 seran a partir de los afios noventa-, puede producir
una ampliacion de los derechos en rodo el Occidenre europeo

cion en el individuo enfrenrado a las grandes estructuras burocraticas publicas y pri
vadas», Por rni parte, volvert' sobre estes ternas.
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que acabara por afecrar al este, y planteara, a largo plaza, nuevas
cuesriones sobre los derechos sociales en el Tercer Mundo, Y
puede rarnbien que esra circunsrancia nos obligue a reconsiderar
que resulta esencial para los derechos sociales y hasra que punto
podemos definirlos en terrninos de ciudadania, como analizare a
con tinuacion,

A esras alturas sabemos que los conceptos de derechos, bie
nestar y ciudadania varian significativamente a 10 largo del es
pecrro politico. Una vez roto el compromiso 0 consenso de los
afios cincuenta y sesenta -y desaparecido por complete en el
caso de Gran Brerafia- se hace mas evidenre la division entre iz
quierda y derecha, enrre los principios opuestos de igualdad y
desigualdad que Marshall consideraba inherentes a la relacion de
la ciudadania con el capiralisrno. Los gobiernos conservadores,
especialmente los que se han dejado influir por las doctrinas de
la nueva derecha L\, se aplican a limirar 0 reducir el gasro publico
(salvo, en ciertos cases, en la esfera rnilitar) y a estimular la fun
cion de las empresas privadas y los mercados. Los gobiernos so
cialisras, sin embargo, son mas proclives a mantener, e incluso
agrandar en la medida de 10 posible, el gasto publico (especial
mente en educacion, sanidad y otros servicios asistenciales), re
gular las relaciones de rnercado sirviendose de disrintos medics,
entre los que desraca un cierto grado de planificacion econorni
ca; conservar, en 10 sustancial, la propiedad publica (0 aurnen
tarla) dentro de una cconornia mixra; y, en general, ampliar la
participacion de los obreros en la gestion. Todo ello sin dejar de
promover la igualdad economics con medidas fiscales y de otros
tipos". Algunos partidos liberales y de centro, influidos por sus
compafieros de coalicion gubernamental, pracrican en parte es
ras polfricas socialistas (por ejernplo, eI gasto en determinadas
areas del bienestar y la econornla mixra, siempre que las dirnen
siones del sector publico no scan excesivas).

13 Para un breve examen de cstas docrrinas, vease Grant (1992). Para un an.ilisis cri
rico, King (1987).
14 Vease fa exposicion del proyecto de recuperacion europea desde una perspccriva
socialista en Holanda (1983).
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Pero todos los gobiernos, cualquiera que sea su Indole politi
ca, han debido hacer frente durante los ulrirnos veinte afios a
problemas de caracter general que ya hemos mencionado, como
el envejecimiento de la poblacion, la ralenrizacion del crecimien
to econornico, con su secuela de desempleo, al tiempo que man
tenfan 0 aumentaban el nivel de los servicios sociales. Convendrla
aclarar en este punto que la bajada de los Indices de crecimiento
econornico no debe considerarse como mero efecto de varias cri
sis exteriores, sino en un contexte mucho mas amplio que tenga
en cuenta las consecuencias ambientales de un crecimiento ele
vado. La «adiccion al crecimiento» del periodo de posguerra en
los paises industrializados parece ahora mucho mas discutible
que enronces!", y las comparaciones de Indices de crecimiento
agregado, atin sin entrar en la consideracion de que es crecer y
cuales son sus efectos ecologicos, no satisface ya como medida del
nivel de bienestar, en su sentido mas amplio, para ningun pals.

Cuando se analizan en detalle, estos problemas generales des
cubren tambien otras diferencias no menos importantes entre
los partidos socialistas y conservadores cuando se trata de abor
dar la polirica del bienesrar. Asi, la estructura cambiante de la
edad de la poblacion en las sociedades industriales y la arnplia
cion del periodo educacional imponen una reconsideracion de
como ha de dividirse el producto social entre las distinras care
gorfas de edad, no ya como medidas sirnplemente paliativas de
los infortunios de los mas jovenes y los mas viejos, y sera mas 10
gico que las nuevas formas de concebir el reparto del bienestar
social corran a cargo de los partidos socialistas. De igual modo,
las tasas inferiores de crecimiento, que, como he apuntado, po
drfan ser aconsejables en ciertos sectores, nos plantean donde y
hasta que punta debe fornenrarse el crecimiento -por ejernplo,
en la provision de la vivienda de bajo coste 0 en la mejora de la
sanidad-, y esto implica un cierto grado de planificacion econo
mica que supera 10 aceptable para los partidos politicos censer
vadores. EI desempleo, que es el resultado de la recesion econo-

IS Sobre un aspecw irnportanre de la cuestion, vease Hirsch (J 977).
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mica en las areas tradicionales del crecimiento capiralista, no
solo aurnenta de modo considerable, e incluso antieconornico, el
gasto publico, sino que produce efectos desmoralizanres en una
gran parte de la poblacion expuesta a la perdida efectiva de sus
derechos como ciudadanos (vease antes, p. 108). Aqui, la dife
rencia entre los gobiernos conservadores mas derechistas, como
el britanico, y los de caracter socialista, como el ausrriaco y el
sueco, en cuanro a la naturaleza y efectividad de la polftica para
combatir el desempleo, se hace espectacular,

No obstante, deberemos distinguir aun otro aspecro del desa
rrollo de los derechos sociales, al que aluden Ryden y Bergstrom
(1982, vease antes, p. 119) cuando hablan de la alineacion que
siente el individuo ante las burocracias abultadas, EI fenorneno
no depende solo de la existencia de una burocracia publica, sino,
como ya dijo Schumpeter (1942, p. 206), de la burocratizacion
generalizada de la vida en las modernas sociedades industriales,
cada vez mas dominadas en todas las esferas por organizaciones
de gran tarnafio, gestionadas burocraticamente. No cabe duda
de que la frustraci6n mas evidence, es decir, la que ha experi
mentado el ciudadano en las sociedades esratistas de la Europa
del Este, ha producido un fuerre resentimiento contra la dicta
dura polftica de los partidos comunistas y sus burocraras, pero
en la Europa Occidental las frustraciones no se sienten con esa
concrecion y, segun el grupo social, pueden vivirse como limira
ciones de la libertad personal 0 problemas de inadecuacion e
ineficacia de los servicios publicos, En el caso britanico, este sen
timiento ha influido en la aparicion de actitudes individualistas,
aunque la insatisfacci6n por los pobres resultados de la econo
mfa es un factor de mayor irnportancia, y en los ultimos afios ha
renacido el apoyo al aumento del gasto en bienestar.

Ahora bien, en un sistema avanzado de bienestar surgen
problemas para armonizar la eficacia adrninistrativa con los
intereses del individuo en cuanto consumidor de servicios pu
blicos, entre las restricciones que necesariamente impone la po
lftica del bienesrar y la libertad individual. Para lograr ese equi
librio , que nunca se alcanza del rodo, serfa imprescindible la
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ayuda de grupos de consumidores y organizaciones carirativas
y de murua ayuda seriamente comprometidas can el funcio
namiento de los servicios sociales, como se ha discutido en la
edicion mas reciente de la Social Policy de Marshall (cornpilada
par A. M. Rees, 1985, cap. 13). Aqul, como en otras partes, 10
aconsejable serfa una mezcla de esfuerzos publicos y privados
(estes en forma de asociacionismo voluntario, que es en sf mismo
una expresion de ciudadania), aun cuando 10 esencial del funda
menta y la estructura del sistema de bienestar sea de naturaleza
publica.

En el trabajo, dentro del proceso de produccion, donde el in
clividuo trata can burocracias publicas y privadas, su bienestar
clepende de Ia arnplirud de los derechos sociales. Las normas sa
nitarias y de seguridad, la fijacion de un salario minima, la pro
reccion que ofrecen los sindicatos independienres, son elementos
necesarios para este cuerpo de derechos, pero requieren el com
pleruento de otros que proporcionen a los trabajadores un con
trol mas efectivo del propio proceso productive, mediante una
mayor participacion en la gesrion de las empresas. Puede que
esta variante de la extension de los derechos sociales, que ha co
nocido desarrollos muy disrintos -el sistema aurogestionario yu
gas lava y, de forma mas a menos generalizada, los sistemas de
paises como Austria, Suecia y Alernania-, experimente ahara
una evolucion mas ambiciosa, gracias a las propuestas de redac
cion de una carta social dentro de la Comunidad Europea.

En 1992, cuando se haga realidad el mercado iinico europeo,
podria ocurrir que la entrada de nuevas miembros y la continua
cion JJ proceso unificador produjera una notable extension de
los derechos sociales y, hasra cierto punta, de los civiles y politi
cos, en la direccion que defienden los partidos socialistas. Pero
csa nueva extension tendrta que prestar mayor interes a la erradi
cacion de desigualdades concretas cuyo origen radica en las dife
rencias etnoculturales y de genero, y afrontar los grandes proble
mas relatives a la definicion y metas de los derechos sociales, sus
consecuencias para la estructura econornica y el sistema de clases
y la relaci6n entre los derechos sociales en los paises industrial-
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mente avanzados y los derechos del individuo en otras partes del
rnundo, muy especialmente en los pafses mas pobres. Sabre estas
cuestiones de gran alcance volveremos ahara.

5. A modo de conclusion

En esre ensayo me he aparrado en cierra medida de los temas
que Marshall analiza en 1949. Las nuevas pregunras han surgido
en este caso de las relaciones entre la ciudadania formal y la sus
tantiva; los elementos que vinculan los derechos ala ciudadania;
las disrinras concepciones, opuestas entre sf, de la naruraleza y

alcance de los dcrechos sociales; el papel de las clases y de otros

grupos sociales en el desarrollo de esos derechos; las tensiones
que enfrenran a la econornfa capiralisra de mercado can el Esta
do del bienestar, a causa de las diferencias en las rnetas y los re
sultados; y, finalmente, las variaciones que, tanto en la teorfa
como en la pracrica, presenra la ciudadania en distintos pafses.
Veamos ahara todos estos asunros en deralle.

Can el aurnento, real a potencial, de la inrnigracion de pos
guerra hacia los pafses industrialmente avanzados ha crecido el
interes par la ciudadania formal -es decir, la perrenencia a un
Estado-nacion. La ciudadanfa, en su sentido formal y legal, es
sin duda el hecho que mas afecra a la atribucion de derechos,
aunque no es condicion suficiente a necesaria para la posesion
efectiva a el ejercicio de algunos de elias (vease antes, p. 10 1).
Aquella inrnigracion, en especial la de los trabajadores de parses
mas pobres durante el periodo de rapido crecirnienro econornico
de comienzos de los afios serenta, obligo, en su rnornento, a de
finir con mayor precision los requisites para ser ciudadano en al
gunos parses industrializados e impuso controles mas estrictos en
casi todos. De aquella situacion nacio un nuevo debate sabre la
dudadania formal; se organizaron campafias a favor de una polf
tica mas liberal en las concesiones a los residentes de larga dura
cion (adernas de movirnienros nacionalistas, cuando no xenofobos,
que prerendfan excluir a expulsar a los trabajadores extranjeros),
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Y se plantearon cuesriones de gran irnportancia sobre la naturale
za de la ciudadania en el mundo moderno y sus relaciones con la
residencia.

Hallamos analisis de estos conceptos en algunas contribucio
nes a la obra de Brubacker (1989). Asi, Carens (p. 31) afirma
que «todas las personas que disfruran de permiso para residir y

trabajar en una nacion deberfan tener el derecho a convertirse en
ciudadanos, siempre que hubieran pasado en ella un periodo de

tiernpo moderado y cumplieran unas formalidades razoriables»,
y basa su argumentacion en los «principios inherentes a las insti
tuciones y la practica de las sociedades liberaldernocraticas». En
cambio, Schuck, aunque escribe con un punto de vista sernejan
te, sosriene que los cambios que han tenido lugar en Estados
Unidos durante las ulrirnas decadas «han reducido practicamen
te a nada el valor marginal de la ciudadanfa, si la comparamos
con el estarus de extranjero residente» (p, 52), y observa que «un
amplio numero de extranjeros que cumplen los requisitos para
obtenerla, no se tornan siquiera la molesria de intentarlo», 10
que se explica, entre otras razones, porque «rnuchos no han per
dido la esperanza de volver a sus parses de origen» (p. 57). En el

mismo contexto, Hammar, al abordar la cuestion de la ciudada
nia doble, destaca que, pese a los esfuerzos internacionales para
lirnitarla, «el nurnero de personas que disfruta de mas de una
ciudadania ha crecido en las ultimas decadas, y probablemente
continuara haciendolo» (p. 81). Observa tarnbien que existe un
grupo arnplio y crecierite de «no ciudadanos privilegiados», espe
cialmente en la Europa continental, para los que sugiere emplear
el terrnino «habiranres», con derecho a establecerse y trabajar en
el pais, disfrutar de beneficios sociales e incluso votar en ciertas

circunstancias (pp. 83-84).
La doble ciudadania crea graves problemas relativos al Esta

do-nacion y la nacionalidad, a causa, sobre rodo, de las «dobles
lealrades»: por eso Hamman, al examinar algunos de los conflic
tos que plantea, tanto al individuo como al Estado, destaca «la
enorme complejidad formal del concepto mismo de ciudadania»
(p. 86). Para Europa, aunque en otro sentido, esta cuestion de la
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ciudadania doble adquirira importancia a medida que la Comu
nidad Europea se aproxime a la union polirica y econornica. En
efecto, los ciudadanos de los paises de la CE, que ya tienen has
ta cierto punto una ciudadania doble, la suya y la de la Comuni

dad, notaran cada vez mas sus consecuencias. Pero este hecho
nos sugiere ciertos interroganres sobre la situacion de los «habi

tantes» para el futuro de la Comunidad. La creacion de la «Euro
pa sin fronteras» en 1992- esrablecio la libertad de movimiento
para aquellas personas que disfrutaban de una ciudadania formal
en los paises miembros, pero no para los «habiranres» que que
dan fuera de esa caregona, hasta eI punto de que muchos obser
vadores han hablado de una «torraleza europea» en la que se res
tringe con mayor severidad la entrada 0 la inrnigracion de no
ciudadanos.

En general, los anal isis de la ciudadania doble plantean inte
rrogantes sobre los vinculos entre la ciudadarua, la residencia y
los derechos del individuo. Esros ulrimos ya se disocian en gran
medida de la ciudadanfa, como apunta Schuck en el caso esta
dounidense, y el fenorneno podrfa repetirse (con las caracterfs

ricas que he mencionado) en la CEo Los derechos civiles y socia
les, e incluso los politicos, con ciertas limitaciones, se garantizan
cada vez con mas facilidad a los que viven y trabajan (0 estan ju
bilados) en un determinado pais, al margen de su ciudadania na

ciona!. Por otro lado, la significacion de la ciudadania formal
debe buscarse en el interes de una parte decisiva de la poblacion
de los Estados nacionales por mantener una identidad singular

heredada de la tradicion historica, de las antiguas instituciones y
de la cultura nacional: pero es que la irnportancia de este tipo de
ciudadanfa supera incluso el caso de los Estados nacionales, ya
que existe rarnbien en varios movimientos de «naciones dentro
de los Estados-nacion» que reclaman mas autonorrua en unos
casos, 0 la independencia total en otros. No obstante, el apego a
una nacion en concreto ha disminuido en parte con el creci
miento de la ciudadania doble, y cabe esperar que continue re
duciendose en la Europa cornunitaria a medida que avance la in
tegracion, a pesar de que en el Esre se esta produciendo en este
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rnornento un estallido de movimientos nacionalistas y separa
tistas 16.

Podrfarnos deducir de este analisis que tanto la ciudadania
formal como la sustantiva plantean preguntas muy variadas; en
algunos casos, se refieren a la identidad nacional y al papel histo
rico de los Estados-nacion en tanto que formas fundamentales
de organizar la comunidad politica en el mundo moderno; en
otros, se refieren a los derechos, en particular a los sociales, de
los individuos que viven en una comunidad. Asi pues, debemos
preguntarnos si la ciudadania continua proporcionando el mar
co conceptual mas adecuado para examinar el desarrollo de los
derechos individuales. La alternativa estarfa en concebir un cuer
po de derechos humanos para cada individuo en la comunidad
donde vive 0 trabaja, con independencia de sus orfgenes na
cionales y su ciudadania formal. El cuerpo de derechos variara
necesariamente entre los distintos grupos de paises, y depended
en gran medida, sobre todo en el caso de los derechos sociales,
del nivel de desarrollo econornico y social, pero aqui concentra
remos el anal isis en las sociedades industriales avanzadas.

En tales patses, sin embargo, los derechos se encuentran aun
en pleno desarrollo, 10 que nos ayuda a cornprender, como ya
hizo Marshall, que existe una progresion desde los derechos civi
les y politicos a los socialcs, pero, al mismo riernpo, oscurece el
hecho de que los derechos civiles y politicos no se fijan de una
vez por todas de un modo perfecto, a partir del cual evolucionan
los derechos sociales, sino que son susceptibles de posteriores
ampliaciones. Los derechos civiles, es decir, la liberrad indivi
dual, de pcnsarniento y palabra, el derecho a la propiedad y el
acceso a la justicia en los tribunales, se encuentran mejor 0 peor

II, I'ero en la Europa del Esre exisren rarnbien movimienros de oposicion que pre
renden una federacion de mayores dimensiones, sobre rodo en las regiones del centro
de Europa que perrenecieron en otro riempo al Imperio de los Habsburgo, aunque
los impedirnenros son formidables (Ash, 1989). Adem.is, la adrnision en la CE de
nuevas Esrados miembros, entre elias algunos del Esre, un hecho que sera posible en
la proxima decada, arnpliara la zona de predorninio de las esrrucruras federales,
en derrirnento de las nacionales.
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establecidos, en distinras formas, en los palses industriales, pero
aun se discuten acaloradamente muchas cuestiones relacionadas
con ellos; por ejemplo, se debate si deberian aparecer en un
cuerpo de leyes, en una legislacion relativa a la libertad de infor
mar; hasta que punto deberia regularse el uso de la propiedad
(especialmente de la productiva): que medidas se deben tomar
para que la justicia sea efectiva e igual para todos los miembros
de una comunidad, con independencia de sus circunstancias
econornicas y sociales.

Los paises industrializados son, cada cual a su manera, demo
cracias polfticas, pero la efectividad de su democracia continua
provocando controversias: ~permiten las instituciones polfricas y
los sistemas clectorales una autentica expresion de la diversidad
social y polftica?, ~podrfan los gobiernos ser mas «abiertos» y
menos elitistasr, ~debeda ampliarse la democracia, sobre todo en
la esfera econornica, para lornentar y facilitar una participacion
mas activa en la toma de decisiones a rodos los niveles de la vida
socialr '? Tampoco debedamos perder de vista, a raiz de los ulti
mos cambios, la posibilidad de una progresion generalizada de
los derechos en las sociedades estatistas del este de Europa, don
de se disfrutaba de importantes derechos sociales, mientras que
los civiles y politicos se hallaban severarnente restringidos. Con
la caida de los regimenes cornunisras a finales de 1989 y la acu
rnulacion de reformas en la Union Sovietica se han recuperado 0

establecido por primera vez los derechos civiles fundamentales y
la democracia politica en forma de sistema multipartidista con
elecciones librcs, y con ello ha surgido en esas sociedades una
discusion sobre el ejercicio efectivo de los derechos politicos y
civiles. En muchos paises se ha marginado a ciertos movimien
tos sociales que contribuyeron a cambiar la situacion, en tanto
que crecen los nacionalismos, los partidos y los movimientos de
clase. AI mismo tiernpo, los derechos sociales, tal como los con
cebia la politica social de los anteriores regimenes (plene em-

17 Sobre la cuestion de fa democracia y la participacion vease Pareman (1970), Y
para un juicio crfrico, Holden (1988, cap. 3).
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pleo, vivienda de bajo coste, transportes publicos, permisos por
maternidad y facilidades para criar a los hijos), se encuentran en
peligro 0 han desaparecido ya por completo.

En efecto, en todos los paises industrializados no se ha deba
tido ningun otro tipo de derechos tanto como los de caracter so

cial, y no solo en 10 que concierne a la provision de cducacion,
sanidad, pensiones, subsidios de desempleo y otras formas de
asistencia social propias del Estado del bienesrar que difieren en

su grado de desarrollo, sino tarnbien en 10 que atafie a la finali

dad de los derechos sociales como principio y al lugar que ocu

pan en la sociedad y en las pollticas socierales" de un pais indus

trialmenre avanzado. ~Deben incluirse en los derech~s sociales la
vivienda, facilitada, si es necesario, por la autoridad publica; eI
empleo; Ia participacion, en lin grado u otro, de los empleados

en la gestion ernpresarial, y la proreccion Contra las discrimina
ciones ernicas 0 de genero? Estas cuestiones dividen c1aramente

a los partidos politicos de izquierda y de derecha, en la linea de

10 ya indicado en estas paginas, pero implican tambien a las or
ganizaciones y movimientos sociales que se ocupan de los dere

chos de determinados grupos de poblacion mujeres, pension is
ras, pobres, genre sin casa, desempleados, etc. Que duda cabe de

que los problemas y penurias de esros grupos entran de lIeno en
la pohtica social, pero su situacion se debe tarnbien en gran me

dida al estado general de Ia sociedad que resulta de las disrinras
pohticas societales de los partidos y los gobiernos.

Esas poliricas, decisivas para la consritucion, extension 0 con
traccion del cuerpo de derechos sociales, dependen a su vez de

las distinras concepciones y filosoffas sociales que gUlan los actos

de los partidos en sus esfuerzos por influir en eI curso de los aeon

tecimientos, tanto desde el gobierno como desde la oposicion.
En etecto, sus acciones influyen en aspectos que se relacionan,

en primer lugar, con la esnucrura y la pracrica economica, y, en
segundo lugar, con el grado de igualdad entre los ciudadanos y
los residenres, Los partidos de derechas rienden a considerar que

" Empleo esre terrnino en eI senrido que Ie da Ferge (antes, p. 62).
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la sociedad es un conjunro de individuos vinculados por relacio
nes contracruales como las que se producen en la empresa priva
da, que les proporciona eI modelo basico de la relacion social. La
idea se expresa de varias formas: unas tan extrernas como la de
un anterior primer ministro britanico que, inspirandose en una

lectura selectiva de Adam Smith, afirmaba que «eso que lIaman

sociedad, no existe»; otras mas cualificadas, como la propia 110

cion de «econornfa social de mercado», En otro senrido, se ha

caracterizado siempre por la irnporrancia que concede al Estado

nacion (es decir, a las obligaciones de la ciudadania formal) y la
aversion hacia la doble ciudadania. La preferencia por el indivi

duo y la empresa privada implica la aceptaci6n de un alto grado

de desigualdad econ6mica y social y, de nuevo en eI caso extre
mo, una cierta hostilidad hacia 10 que se ha lIamado «cultura de

la dependencia», aunque este hecho no ha impedido que, durante

eI periodo de posguerra, se mitigaran sensiblemente las desigu.il
dades, en un grado u otro segun los paises, gracias a las provisio

nes pensadas para beneficiar a los mas pobres.
Los partidos de izquierdas, por otra parte, tienden a concebir

la economia como un proceso de produccion social de toda clase
de bienes y servicios (publicos a privados), que ha de estar regu
lado, incluso, en cierto senrido, planificado, para que sus benefi
cios alcancen a todos los habirantes de un pais, 10 que implica

un alto grado de igualdad. EI Esrado del bienestar es, entonces, un

agente igualador, que, aun asf, necesita eI complemento de otras
medidas mas evidenrernenre socialisras, tales como eI sistema

progresivo de impuesros sobre la renra y la riqueza y la propie

dad publica de ciertas areas vi tales de la economia. Lo disrintivo
de estas doctrinas de izquierdas es que reconocen la naruraleza

social de la produccion y creen que la distribucion del produc
to social debe proporcionar una vida cornoda y decenre a rodos
los que viven en sociedad.

No obstante, durante la posguerra las doctrinas de muchos, si
no todos, los parridos socialistas y conservadores se rransforrna

ron paularinamenre, y surgieron numerosas concepciones inter
medias, que se reflejan en expresiones como «econornia rnixta»,
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«econornfa social de rnercado» 0 «econornfa socialista de rnerca
do». Por consiguiente, la oposicion derecha-izquierda es ahora
menos extrema de 10 que fue a comienzas de nuestro siglo en
muchos pafses europeos, aunque el fenorneno se debe a la in
Auencia de los partidos socialistas de la posguerra y a su exito en
la creacion del tejido basico del Estado del bienestar. Pero hay
un conflicto que persiste, como ya vio Marshall, entre la tenden
cia de la economfa capitalista de mercado a producir desigualda
des y la del Estado del bienestar a fomentar la igualdad. Lo que
ya no parece tan claro, si se compara con las ideas que exponfa
Durbin a finales de los afios treinta (p. 60), es la polftica de mu
chos partidos socialistas para fomentar la igualdad 0, a mas largo
plaza, para conseguir una sociedad igualitaria por otros medios,
en especial a traves de la propiedad publica y la planificacion,
cuyos efectos econornicos superan en mucho a los que resultan
de la provision extensiva de los servicios asistenciales. Durante
las decadas pasadas, los partidos socialistas han abandonado en
gran medida su compromiso historico con la planificacion y la
propiedad publica, en parte como reaccion a la experiencia de
las sociedades del socialismo estatista y en parte inAuidos por las
nuevas doctrinas que ensalzan las virtudes de la empresa privada
y el mercado libre, y condenan la ineficacia de las empresas pii
blicas y la irracionalidad de la planificacion.

Tales doctrinas, que en otro lugar he calificado de nuevo «fol
clore del capiralismo», han influido mas de 10 que hubiera sido
logico considerando los logros reales de la planificaci6n y la em
presa publica en la mayor parte de Europa occidental desde la
guerra (Bottomore, 1990, cap. 3), pero han planteado algunos
interrogantes de gran importancia: ~hasta donde ha de llegar la
propiedad publica", ~que tipo de relacion debe establecerse entre
b planificacion y los mercados para lograr la mayor eficacia eco
nornica y la menor desigualdad en la distribucion del producto
social? La situacion a la que se enfrentan todos los partidos poli
ticos y movimientos sociales es, no obstante, mucho mas com
pleja si tenemos en cuenta dos cuestiones de suma importancia
que afectan profundamente al estado presente y futuro de los

132

CIUDADANfA Y CLASE SOCIAL, CUARENTA ANOS DESPUEs

derechos humanos a escala internacional. Una es la relacion en
tre los pafses industrializados y los mas pobres 0 menos desarro
llados del Tercer Mundo; otra, el inAujo del crecimiento econo
mico, tal como se ha concebido y realizado desde el final de la
guerra, en el rnedio natural.

Sobre la prirnera cuestion se podna decir que el desarrollo de
la posguerra en las sociedades industrializadas se ha producido
en muchos casos a expensas de los pafses de renta baja y media,
porque el dominio econornico de aquellas les ha permitido die
tar las normas del rnercado, la investigacion y la ayuda 19. Es cier
to, sin embargo, que la polftica que han practicado, para su enri
quecimiento, los grupos dominantes de los paises pobres los ha
condenado muchas veces a una depcndencia aun mayor de los
pafses industrializados y de las corporaciones multinacionales, y
ha obstaculizado su desarrollo econornico, al tiempo que en mu
chos parses, especialmente en algunas zonas de Africa, la imposi
bilidad de poner freno al crecimiento demogdfico ha aumentado
los problemas20. Los abundanres estudios que, desde principios
de los ochenta, se han dedicado a la division Norte-Sur (aunque
el concepto no se corresponda exactarnente con la realidad geo
grafica)21 no han producido politicas internaeionales efectivas
que fueran capaces de reducir significativamente el abismo que
separa a los palses ricos de los pobres, 0 que al menos impidiera
su continuo crecimiento; y en la medida en que ese abismo con
tinua existiendo, las desigualdes en la implantacion de los dere-

19 Maddison (1989) ha dcmosrrado que de 1950 .1 1987 el PIB promedio per capi
ta en Asia y Larinoamerica descendio en rclacion con eI de los paises industrializados
(OCDE), aunque Asia ha experimenrado algun crecimienro con posrerioridad a
1973. Adernas, en la decada de los ochenra, y especialmenre en Africa y Latinoame
rica, han aurnentado los pafses en los que el PI B per capira cayo en ierminos abso
lures (vease Socialist Economic Bulletin, 3, diciembre de 1990).
20 Vease el anal isis de Myrdal (1968, vol. 2, parre 6) en Sll esrudio sobre la pobreza
en el sur de Asia, y mas recienrernente, el de Tabah (1982).
2' Uno de los mas conocidos es el que realize la Comision Independienre para
Asunros relacionados con eI desarrollo, presidida por Willy Brandt, que sanciono el
uso de la disrincion Norte-Sur (Cornision Brandl, 1983). Vease rarnbien el an;ilisis
que hace Holm (1985) de esre y orros inforrnes.
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chos humanos, especialmente de los sociales, distinguen aun las
diferentes regiones del mundo.

EI influjo del desarrollo econ6mico en el entorno natural plan
tea cuestiones no menos importances para los derechos sociales,
que de una u otra forma afectan a todos los paises, cualquiera
que sea su grado de industrializacion, e incluso a los no indus
triales. Ahora, desde las revoluciones de 1989 en los pafses del
Este, conocemos las tremendas consecuencias ambientales de
una industrializacion r.ipida, pero tambien ha sido muy grande
el dafio que han producido las sociedades capitalisras, de modo
especial en las primeras fases de su desarrollo, tanto en sus pro
pios paises como en arnplias zonas del Tercer Mundo. La dirnen
si6n del dafio, que desconodamos hasta hace dos decadas, se
hizo evidente cuando los movimientos ecologicos y los recien
creados partidos verdes se atrevieron a desafiar el concepto rradi
cional de crecimiento econornico. Pero estos partidos y movi
mienros nuevos aun no han podido restar apoyo a los parridos
tradicionales, y hasra ahora no han conseguido otra cosa que
modificar la polftica de estos ultirnos y obligarles a romar con
ciencia de los problemas arnbienrales.

Hoy sabemos que los llamados derechos de la ciudadania, a
los que me he referido aqui mas ampliamente como derechos
humanos, se encuentran en un proceso continuo de desarrollo
que ahora se ve afectado por los cambios en las condiciones ex
ternas (especialmente econ6micas), por la aparicion de nuevos
problemas y la busqueda de nuevas soluciones. Uno de los facto
res principales del proceso, como ya he mencionado aqul, ha
sido la anuresis entre la esrructura antiigualitaria y las conse
cuencias de la economla capitalisra, por un lado, y la reivindica
ci6n de igualdad por parte de numerosos movimientos sociales
des de finales del siglo XVIII, por otro. Dentro de esta oposicion
general de intereses y valores, el conflicto entre las clases y los
partidos de clase cumpie un importante cometido como princi
pal Fuente de las polfricas que pretenden limitar 0 extender el al
cance de los derechos humanos, y, en particular, del grado de
provision colectiva que se necesita para satisfacer 10 que se define
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como necesidades basicas de los miembros de una sociedad en
las distintas fases de su desarrollo. Sin embargo, es evidente que
a finales de nuestro siglo ha crecido la importancia de otras de
sigualdades distinras a las de clase -las que separan a los paises
ricos de los palses pobres, a los sexos 0 a los grupos emicos-,
aunque en muchos casos se relacionen rambien con las desigual

dades que genera el capitalismo.
Si volvierarnos la mirada a 1949, comprobariamos que el

analisis de los derechos estaba enronces profundamente intluido
por factores muy concretes: el vivo recuerdo del desernpleo, la
pobreza y las desigualdades en materia de sanidad y educaci6n
del periodo anterior a la guerra; el cambio de las actirudes socia
les a rafz del conflicto, gracias, sobre rodo, a la creciente influen
cia del movimiento socialista en el continente; y, en el caso bri
ranico, el compromiso del gobierno laborista de superar los
males sociales de los afios treinta, en parte con medidas socialis
tas, y en parte a traves del Esrado del bienestar, como Durbin
(1940) habia previsto, con objeto de realizar una transformaci6n
radical y por etapas de la economia y del sistema de clases. Si el
ensayo de Marshall consrituye una contribuci6n fundamental a
este analisis se debe a que distinguio las tres areas de derechos:
civiles, politicos y sociales, y a que indago en sus relaciones su
brayando la crecienre importancia de los derechos sociales en el
siglo xx. Retrospectivamente, su estudio es una formulaci6n de
algunos de los principios generales del Estado del bienestar y,
hasta cierto punto, un presagio de las economias mixtas del ca
pitalismo del bienestar q,ue vendrian despues, en el que aparecen
tarnbien las tensiones que iban a persistir en esa sociedad entre
las tendencias a favor y en contra de la igualdad. La tension su
bio a finales de los setenta, y Marshall, despues de su decisiva
contribucion a los esrudios de los problemas del Estado del bie
nestar en las sucesivas ediciones de su obra Social Policy (1965,
5: ed., 1985), retorno en un ensayo de 1981 (vease antes, pp. 92
93) el analisis de las relaciones entre capitalisrno, socialismo y
bienesrar, en el que afirmaba rotundamente que la economia mix
ta «no bastaba», sobre todo en aquella esfera politica que se ocupa
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mas de la prevencion que del alivio de la pobreza. Hoy se invo
can los conceptos de Marshall sobre la ciudadania para destacar
la trascendencia de los derechos civiles y politicos, en sl mismos
o como instrumentos para la extension de los derechos sociales,
de modo particular con referencia a la cafda de las dictaduras co
munistas de la Europa del Este, pero, en mi opinion, no le ha
bria entusiasrnado una restauracion dogrnatica del laissez-faire
capitalisra para sustituirlos, sin embargo, creo que habrfa mirado
con cierta simpatia, no exenta de ojo enrico, los proyectos de
rnocraticos de «socialisrno con mercado- que pretenden crear un
nuevo orden social combinando la eficacia econornica con la
justicia social, tal como el deseaba.

Y tal es el punto de vista que me ha servido de partida para
este nuevo analisis del desarrollo de los derechos, sin salir del es
pfriru del ensayo de Marshall, y tratando, como el, de dar forma
a nuevos conceptos que ayuden a encontrar los caminos hacia el
mayor progreso posible. Pero el lector ya se habra dado cuenta
de las divergencias. En primer lugar, he tenido en cuenta que la
ciudadania formal y la sustantiva planrean problemas muy dis
rintos, y he llegado a la conclusion de que debemos examinar los
Jerechos civiles, politicos y sociales no tanto en el marco de la
ciudadania como en el de una concepcion general de los dere
chos humanos. Tarnbien he sostenido que estos ultirnos han de
considerarse a escala mundial, sobre todo en el contexte de las
enormes desigualdades entre las naciones ricas y las naciones po
bres. Por otro lado, he prestado mayor atencion a las desigualda
des etnicas y de genero que coexisten con las de clase, y que en
cicrtos mornentos y lugares son aun mas importantes; pero al
mismo tiempo he subrayado mas de 10 que hizo Marshall el pa
pel hisrorico de las clases -y sus conflictos- en la extension 0 li
mitacion del alcance de los derechos humanos. En el mismo
contexte he sostenido que rodos ellos -civiles, politicos y socia
les- se encuentran en continuo desarrollo y que en ningun mo
rnento historico debe esperarse una forma final y definitiva. La
capacidad de los seres humanos para inventar nuevas formas so
ciales me parece tan grande como la que muestra para la innova-
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cion recnologica, Finalmente, he destacado mas que Marshall las
lirniraciones econornicas y de clase que se oponen al ejercicio
efecrivo de los derechos formalmente establecidos: por eso he
dado tanta importancia a la reconstruccion socialista de la eco
nornfa que ha reducido la concentracion de la riqueza y el poder
econornico en las manos de una sola clase.

EI estado actual y el desarrollo de los derechos humanos en el
mundo presentan aspectos contradictories. En muchos paises la
recesion econornica ha puesto en peligro los derechos sociales
que se garantizan en las instiruciones del Estado del bienestar, y
en algunos casos se ha confiado mas en las fuerzas del mercado
que en el gasto publico". Al mismo tiempo, se am plfa el abismo
que separa a los paises ricos de los pobres y aurnenta la pobreza
en todo el mundo. Por orro lado, las revoluciones de la Europa
del Este y las continuas reformas en la Union Sovietica han rees
tablecido los derechos civiles y politicos fundamentales, aunque
en el camino se han perdido algunos derechos sociales muy va
liosos, mientras que en Europa Occidental, la propuesta de una
«carta social" en el marco de la Comunidad Europea representa
un intento muy interesante de extender el alcance de los dere
chos sociales. Los proyectos europeos para extender los derechos
humanos durante esta decada abarcan algunos aspectos que aca
bam os de analizar, pero, a mi parecer, solo se realizaran si las poll
ticas sociales y socierales se inspiran en una idea de la produccion
social como produccion planificada de bienestar, que irnplica
rarnbien un reparto equirativo del producto entre los miembros
de la sociedad. A largo plazo, se necesitan polfticas encaminadas a
una distribucion mas equitativa del producto social a escala rnun
dial, yes aqui, sin genero de dudas, donde habra que afrontar los
problemas mas espinosos y desalentadores. La alternativa serfa la
conrinuacion de un mundo regido par la discordia y el conflicto,
en que un oceano de miseria rodea a las islas de bienestar,

11 En Marshall (1985. en el capitulo final de A. M. Rees) se sefialan algunas de las
complejidades y de los problemas del Esrado del bienesrar en Gran Brerafia que )'<1

eran parenres en la decada de los ochcnra.
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