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GAMBIOS poLiTlGOS Y SOGIALES EN EUROPA (XII) 

Socialdemocracia:  
realismo y utopia  

S
on  muchos  e  importantes 

los  problemas  que  se  Ie 

han  ido  acumulando  a  la 

socialdemocracia  en  estos  ulti-

mos  tiempos.  Algunos  (mal) 

heredados  del  pasado  y  de  su 

propia  0  ajena  historia:  por 

ejemplo ,  la  dificultad  todavia 

para  verse definitivamente  libre 

de  viejos dogmas  y reducciones 

maniqueas,  ilegftimas  adheren-

cias  del  socialismo  (comunis-

mo)  totalitario .  Otros  son  mas 

nuevos  y  recientes,  planteados 

por  cambios  sociales  positivos 
Elias Dlaz (Santiago de la 

que,  con  frecuencia  de  manera  Puebla, Salamanca, 1934) es 
muy  destacada,  ella  misma  ha- catedratico de Filosofia 

bia  contribuido a  implantar:  asi,  juridica, etica y politica de la 
Universidad Aut6noma de la denominada crisis  fiscal  y de 
Madrid y director de la revista 

gobernabilidad  del  Estado  de 
de pensamiento "Sistema", 

bienestar.  Unos  son  problemas  Es autor de Estado de 
mas  de  fondo,  estructurales,  Derecho y sociedad 
mas  cientfficos  por  asf  decirlo,   democretice (1966), De la 

como  el  grado  de  interrelaci6n   maldad estatal Y fa soberanfa 
popular (1984), Etica contra constatable  entre  sistemas  de 
polftica. Los intelectuales y el 

redistribuci6n  y  sistemas  0 mo-
poder (1990) y Los viejos 

dos  de  praducci6n. Otros apare- maestros: la reconstrucci6n 
cen  como  derivaciones  perver- de te raz6n (1994). 

sas,  tal  vez  algo mas  coyuntura-

les  y  de  caracter  etico:  la  co -

* BAJO  la  nibrica  de  «Ensayo»,  el  Boletfn  Inform at ive  de  la  Fundaci6n  Juan  March 
publica cada mes  la colaboracion original y exclusiva de un especi alista  sobre  un aspecto de 
un  lema  general.  Anteriormente  fueron  objeto  de  eSlOS ensayos  ternas  relativos  a Ciencia, 
Lenguaje , Arte,  Histori a, Prensa, Biologia, Psicologia, Energia, Europa. Literatura, Cultura 
en las Autonornfa s, Ciencia  modema: pionero s espafioles, Teatro espafio l coruernp oraneo, La 
rmisica en  Espana. hoy . y La  lengua  espanola. hoy.  ~  
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rrupci6n econ6mica,  el  culto al ex plosive  enr iquecimiento de eje

cutivos, especuladores y agiotistas, la extensi6n de la irresponsa

bilidad personal y la desmoralizaci6n social, la desl egitimaci6n 

polftica. Todos juntos, y a la vez, estos y ot ros factores y proble

mas han puesto y contimian poniendo a la socialdemocracia -no 

s610 a ella- en una mas que diffc il situaci6n. Y sin embargo... 

Desde L. Blanc , F. Lassalle 0 E. Bernstein hasta nuestros 

mismos dfas, valga N. Bobbio como sfrnbolo, pasando por H. He

ller y otros, la socialdemocracia tiene, a 10 largo de los siglos 

XIX y XX , una laboriosa historia pareja con la del socialismo de

mocratico . Y en tal historia hay momentos y tendencias que 

acennian las distancias y desavenencias entre ambos, perc tam

bien se producen interpretaciones y actitudes quizas prevalentes 

que, aun sin identificarlos del todo, los aproximan de manera gra

dualista y evolutiva en su mutuo prop6sito de superar real mente 

el dominio del capitalismo. Mi posici6n es tarfa mas en esta se

gunda direcci6n; en cualquier caso, en cormin antitesis los dos 

(socialdemocracia y socialismo dernocratico), por su aceptaci6n 

del plural ismo parlamentario y del sufragio universal , frente a los 

si stemas dictatoriales y totalitarios del soc ialismo comunista y 

tarnbien frente al uso de la violencia en los rnetodos de acci6n di

-) «Carnbios polfticos y sociales en Europa» es el lema de la serie que se ofrece actualrnente, 
programada con la co laboraci6n del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales , del 
lnsrituto Juan March de Estudios e Investigaciones, organismo que complementa en el campo 
cientifico las actividades cultur ales que desarrolla la Fundaci6n Juan March. 

En nurneros anteriores se han publicado ensayos sobre Hacia una soci edad europea , por 
Salvador Giner, director del Insrituto de Esrudios Sociales Avanzados, del C.S.I.c. , y profesor 
de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona; lma ginando fu turos para la Comunidad Politico 
Europea, por Philippe C. Schmitter, profesor de Ciencias Po lfticas de la Universidad de 
Stanford (Estados Unidos); La integracion europea y la liberalizacion de la economic 

espanola . Lo que queda por hacer, por Miguel Angel Fernande z Ordonez, ex presidente del 
Tribunal de Defensa de la Cornpetencia; Politicos sociales del Estado del hienestor. Entre la 
continuidad y el cambia , por Joan Subirat s , ca tedrarico de Cienci a Po litica y de la 
Adrninistracion de la Universidad Aut6noma de Barcelona ; Xenoj obia ant e la inmigracion 
economica, por Carlota Sole, catedratica de la Universidad Autonoma de Barce lona; La 
pol itico exterior ale mana tras la unification , por Karl Kaiser, catedratico de Ciencia Politica 
de la Universidad de Bonn (Alernania); EI neoliberalismo en la Europa Occ idental: un 

ba lance , por Vincent Wright , fellow del Nuffield College, de Oxford (ln glaterra); Las 
democracies europeas ant e el desaflo ter rorist a , por Fernando Reinares, catedratico «Jean 
Monnet- de Estudios Europeos de la Universidad Nacional de Educacion a Distancia; EI 

descontento politico en las sociedades informadas de Eu ropa , por Rafael Lopez Pinter, 
catedratico de Sociologfa de la Universidad Autonorna de Madrid; La poblacion espanola , en 
el crecimiento cero , por Jose Juan Tohari a, catedratico de Sociologia de la Universidad 
Autonoma de Madrid; y Sindicatos y empresari os en la Com unidad Europea , por Wolfgang 
Sireeck, profesor de Sociologfa y Relacione s Industriales de la Universidad de Wisconsin
Madison (Estados Unidos). 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opin iones expresadas 
por los autores de estos Ensayos. 
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recta de algunos sectores anarquistas. Por 10 dernas, el fundamen

to de la relacion de unos u otros de estos movimientos con el 

pensamiento de Marx es, desde luego, disputable y muy disputa

do: vias supuestamente ortodoxas (Kautsky en una epoca, Lenin 

y Stalin despues con la contundencia del poder), vias revisionis

tas (los neokantianos), vias revolucionarias (Lenin, Mao), vias re

formistas (los fabianos con S. Webb), «terceras vias» (los austro

marxistas, M. Adler, O. Bauer, aparte Rosa Luxemburg 0 la es

cuela de Frankfurt), etc. Por supuesto que esas diferentes vias y 

caminos implicaban tam bien diferentes metas, diferentes mode

los de sociedad y de socialismo (A. Ruiz Miguel). 

Antes de seguir adelante, y en relacion con algunas de estas 

cuestiones, historicas y actuales, yo me permitirfa reenviar aquf 

al numero 137 de este mismo «Boletin Informativo» de la Funda

cion Juan March, mayo de 1984, con el extracto (pp. 34-39) de 

mis conferencias en esa sede sobre precisamente «EI socialismo 

ayer y hoy» (tambien en Espana, con mencion de nuestros princi

pales intelectuales socialdernocratas Julian Besteiro y Fernando 

de los Rios). Alli, y en otros escritos mios, caracterizaba al socia

lismo dernocratico de nuestro tiempo --en cuanto impulsor de de

cisivas transformaciones sociales para una mayor igualdad, soli

daridad y libertad real de todos, priorizando a los hasta ahora mas 

postergados- como resultado cormin del trabajo en las institucio

nes juridico-politicas representativas (modo de actuacion tradi

cionalmente preferente de la socialdemocracia) y, a su vez y co

ordinado con el, de la cada vez mas plural y fructffera accion en 

el seno de la sociedad civil (de inspiracion quizas mas libertaria) 

a traves de los nuevos movimientos sociales y las denominadas 

organizaciones no gubernamentales. . 

Esta conjuncion de propuestas y conquistas de la socialdemo

cracia --el «viejo paradigma» (Offe), producto de buenos pactos y 

consensos con otras fuerzas polfticas y sectores sociales-, corre

gidas y transformadas por los renovados aires libertarios, con 

nuevas exigencias, derechos, libertades tanto individuales como 

de colectivos antes olvidados 0 marginados, es -me parece- la 

mejor alternativa de presente y de futuro ante las graves insufi

ciencias, europeas y mundiales, mostradas por las polfticas del 

neoliberalismo conservador en estos ultimos tiempos de su hege

morua economica y hasta cultural. Realismo y utopia, si se me 
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permite resumir asf tal caracterizacion, reto actual para la social

democracia. Una cosa, por de pronto, resulta --creo- evidente, y 

es la necesariedad -so pena de intolerable derrumbe de la legiti

midad y la legitimacion- del Estado de bienestar: no degradarlo 

donde ya en buena medida existe (Europa y aledafios), no impe

dirlo donde, en medio de grandes dificultades y contradicciones, 

pugna hoy por implantarse (el otrora «tercer mundo»). Pero se 

trata, desde luego, de hacerlo posible de hecho, no solamente de 

proclamarlo con mayor 0 menor solemnidad, 10 cual implica, en

tre otras cosas, racionalidad, eficiencia, el mencionado realismo; 

pero, a su vez, no inmovilismo de 10 que hay, no «hec hisrno» 

(que diria Unamuno), ni cientificismo tecnocratico, ni sacraliza

cion -ultimo invento- del «pensamiento unico»: y ahf es donde, 

con uno u otro nombre, debe operar la utopia que es critica y ra

cional (M.A. Quintanilla y R. Vargas Machuca) . 

La democracia es, inescindiblemente, doble participacion: en 

las decisiones juridico-polfticas y en los resultados culturales y 

economico-sociales. Sin pretenderse aquf, en absoluto, una ex

haustiva enumeracion de tales exigencias participativas (G. Jau

regui), sf me referire de manera sistematica a las principales di

mensiones -politica, sociedad, economfa, derechos- que configu

ran esa mencionada alternativa socialdernocratica ante los proble

mas actuales de un Estado de bienestar (mfnimamente asistencial 

para el neoliberalismo conservador) que, a mi juicio, debe plena

mente realizarse -usf 10 exige adernas nuestra Constituci6n- co

mo Estado social y democratico de Derecho. 

1.- Se trataria del paso, en primer lugar, desde un Estado muy 

obsesionado y a remolque de un, a veces, imposible e indiscrimi 

nado intervencionismo en exceso cuantitativo, npico de algunas 

manifestaciones del anterior Estado del bienestar, hacia un Esta

do de intervencion mucho mas cualitativa y selectiva: que este 

por querer hacer demasiadas cosas no deje de ningun modo de 

hacer, y de hacer bien (sin corrupciones, chapuzas, ni despilfa

rros), aquello que -variable, en parte, segun las condiciones his

toricas y sociales- Ie corresponde hacer en funcion de las metas, 

necesidades y obligaciones generales que nadie va a tener interes 

ni posibilidad de atender como el, Importancia, pues, del Esta

do, de las instituciones juridico-politicas, frente a los simplis

mos liberales, por la derecha, pero tambien frente a los reduccio
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nismos libertarios, por la izquierda, aunque -ya se ha dicho aquf

recuperando de estes el enfasis en la sociedad civil. Lo que se 

quiere asf remarcar es que no hay una pretend ida «sociedad del 

bienestar» sin un Estado que trabaje con fuerza en tal direcci6n. 

Pero es, por otro lado, verdad que el Estado (nacional, central) es 

hoy demasiado pequefio para las cosas grandes (ahi, la Uni6n Eu

ropea 0 la propia ONU) y demasiado grande para las cosas pe

quefias (Comunidades Aut6nomas y Administraci6n local en 

nuestra Constitucion): ese criterio cualitativo y selectivo -que de

be asumir la socialdemocracia- es, pues, fundamental en mas de 

un sentido para el buen funcionamiento en nuestro tiempo de ese 

Estado dernocratico de Derecho (Y. Zapatero). 

Tambien de este modo, con atenci6n muy prevalente hacia los 

verdaderos intereses generales (compuestos asimismo por legfti

mos intereses particulares), sera mas factible la superacion de las 

actuales criticas de paternalismo dirigidas al Estado social sin pa

ra nada quedarse por ella en el mas acomodaticio y conservador 

«principio de subsidiariedad». Por 10 tanto, no autocomplacencia 

en una etica de la irresponsabilidad individual esperandolo todo 

del Papa-Estado, sino mas bien libre autoexigencia personal para 

una etica del trabajo, del esfuerzo, del merito, la capacidad, la in

tervencion participativa y solidaria. Estos valores, estos princi

pios, configuran una etica, una concepci6n del mundo - lla

mesela como se quiera, por ejemplo socialdernocratica- muy di

ferente de esa otra que deriva de la preeminencia de la acumula

ci6n privada y de la exclusiva practica de la individualista com

petitividad. 

2 .- En concordancia con ella estarfan los esfuerzos por cons

truir desde aquellos valores mas dernocraticos una sociedad civil 

mas vertebrada, mas s6lida y fuerte, con un tejido social mas 

denso, de trama mejor ensamblada e interpenetrada, mas ajustada 

(en las dos significaciones del terrnino, organizacion y justicia): 

donde la presencia de las corporaciones econ6micas, profesiona

les, laborales, sea en efecto complementada y compensada con la 

de los nuevos movimientos sociales (ecologistas, feministas, anti

rracistas etc.) y las plurales organizaciones no gubernamentales 

con su tan decisiva acci6n altruista a traves del voluntariado so

cial (Salvador Giner). Pasar, por 10 tanto, del corporativismo al 

cooperativismo, de una exclusiva etica de la competicion (a ve
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ces total mente incompetente) a una etica tambien de la colabora

cion. La calidad de vida y no tanto la cantidad de productos con

sumidos y destruidos (medio ambiente incluido) sedan objetivos 

mas concordes --creo- con tal modelo de sociedad. 

Mayor presencia e intervenci6n, pues, de la sociedad civil pe

ro operando ahora en toda su plural plenitud y no solo en privile

giados sectores, estamentos 0 poderosas corporaciones; y, a su 

vez, imprescindible accion en el Estado de Derecho de las institu

ciones juridico-polfticas, actuando siempre en el marco de aquel 

y de la Constitucion. Cuando desde posiciones liberales y, sin 

confusion, libertarias parece esperarse todo desde una mitificada, 

nada realista, sociedad civil, se obvian, es decir se olvidan, 0 se 

pretenden ocultar, los graves inconvenientes de una sociedad cor

porativa traspasada de poderes muy desiguales. En ella, las cor

poraciones economicas y profesionales, tam bien las asociaciones 

patronales y sindicales, adquieren -se subraya-, junto a otras de 

diverso caracter, una mayor presencia y reconocimiento publico, 

incluso oficial. La legislacion se hace asi pactada, concertada, 

con el propio Parlamento: con ello, aspecto positivo, se amplfan 

los potenciales de legitimaci6n y paz social pero, a su vez, aspec

to negativo, se subordinan en ocasiones los intereses generales a 

esos de las mas fuertes corporaciones, con residuos casi de demo

cracia organica. El resultado, se ha criticado, es asi un Estado 

fuerte con los debiles y debil con los fuertes. No todo el mundo 

tiene, en efecto, el mismo peso, la misma fuerza, el mismo poder, 

en la mesa de la negociacion, y practicamente ninguno los no 

corporativizados, 0 los pertenecientes a debiles corporaciones. 

De la vieja desigualdad individualista liberal se habria asi pasado 

a una --en cualquier caso no del todo equiparable- desigualdad 

grupal 0 corporativa, desde luego disfrutada 0 sufrida tarnbien en 

ultima instancia por individuos particulares. Todo esto es 10 que 

se trataria, en definitiva, de superar en ese mas pleno y vertebra

do modelo de sociedad. 

3.- La implantacion del Estado de bienestar, es verdad, no 

pretendia una ruptura traumatica con el denominado «modo capi

talista de produccion», aunque --en sus mejores manifestaciones, 

tendencias socialdernocratas y grupos de apoyo- tam poco renun

ciaba, desde luego, a reformas progresivas que transformasen 

realmente el sistema. Ello implica entender -algo que es muy im
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portante- que «capitalismo» y «socialismo» no son dos esencias 

cerradas y absolutas, totalmente aisladas e incomunicadas entre 

sf, sino mas bien momentos, partes 0 sectores de un siempre 

abierto e inacabable proceso hist6rico. En cualquier caso, en tal 

sistema de bienestar social la incorporaci6n de las demandas de 

mayor igualdad, derechos y libertades para los tradicionalmente 

menos favorecidos se pretendia hacer aceptando y trabajando 

dentro de los esquemas definitorios de dicho modo de produccion 

(principal mente caracterizado por la acumulaci6n privada y la 

economia de mercado), si bien -como digo- introduciendo refor

mas, correcciones, regulaciones y redistribuciones compatibles 

con ellos y que , se pensaba y exigia, incluso hicieran mas reales 

y asequibles a todos dichos mecanismos y espacios de intercam

bio. 

Entre aquellas medidas correctoras tal vez se muestra como 

mas relevante la creacion y potenciacion de un sector publico es

tatal operante en el campo de la producci6n as! como la de una 

mas decidida acci6n de los poderes polfticos para avanzar en esos 

objetivos de mejor redistribuci6n. EI Estado interviene en la eco

nornia, contribuyendo a regular el volumen de inversiones a tra 

yes de polfticas que exigen aumento del gasto publico e ingresos 

fiscales para generar empleo, consumo, ahorro y, otra vez, inver

sion . EI sector publico aparece as! como muy funcional, incluso 

como el mas apropiado y dinamico, para dicho modo de produc

ci6n (Keynes). Sus tensiones, su significado y estructura dual (R. 

Cotarelo) se mostraran, sin embargo, en no insalvable contraste 

con quienes desde ahf pretenden no tanto la creciente e ilimitada 

reproducci6n ampliada del capital, sino mas bien el logro de una 

mayor y mas decisiva participacion real para, asimismo, las fuer

zas del trab ajo (H. Heller). Pero las nuevas tecnologfas y la inter

dependencia mundial de la econornia hacen hoy necesarias pro

fundas reformas en la organizacion del trabajo (A. Gorz), con 

transformaciones y consecuencias en todos los ordenes. Se trata

rfa, al propio tiempo, de evitar el hecho de que el Estado de bie

nestar 10 sea solo en beneficio muy desproporcionado de ciertos 

sectores profesionales y de clases medias -que convierten su apo

yo electoral en conservador- a costa de la creciente desprotec

ci6n de amplios sectores cada vez mas marginados. 

Desde esas plurales posiciones de la socialdemocracia y el 
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socialismo democratico se propugna, por tanto, en el campo de la 

economfa y de la produccion, que el necesario sector publico de 

ella ya no sea solo ni tan prioritariamente sector estatal (en cual

quier caso con funcion selectiva y cualitativa), sino que asimismo 

acnie y se configure aquel a traves de un mas plural y dinarnico 

sector social; y junto a ellos -economia mixta- esta el espacio, 

que tiene y debe tener muy amplia presencia, del sector privado 

que opera mas prevalentemente con los criterios y las instancias 

del libre mercado. Por supuesto, se objeta, que no es nada facil 

ensamblar todo ello en la practica de manera armoniosa, justa y 

con funcionamiento eficaz; desde luego, pera nada es facil y no 

solo en el campo de la economfa. En cualquier caso, en nuestras 

dfas gentes, economistas, como entre otros John Kenneth Gal

braith 0 Alec Nove, por poner algunos ejemplos concretos, han 

ayudado desde diferentes perspectivas a entender todo esto un 

poco mejor. A ellos, y a otras crfticos, reenvfo para el debate y la 

necesaria ampliacion y precision de estas paginas; y en nuestra 

bibliograffa, por ejemplo, a la obra colectiva de Editorial Sistema 

(1994) sobre, precisamente, La socialdemocracia ante la econo

mia de los alios noventa. 

En definitiva, el establecimiento de prioridades en la econo

mfa de un pais (0 de una union de paises), asf como las concordes 

leyes de presupuestos, base para ella, es algo que debe hacerse 

-se insiste desde esas direcciones- con criterios de racionalidad 

que no son solo los de un reductivo analisis instrumental y los de 

las imposiciones del mercado, nacional y/o transnacional. Yello, 

se subraya tam bien, porque a diferencia de la acumulacion priva

da del capital (guiada, como es logico, por fines de lucro, rentabi

lidad y crecientes tasas de beneficio, con riesgos en gran parte 

asumidos por el capital social), el Estado y el gasto publico ac

nian en sectores que no generan ganancias ni, por tanto, acumula

cion, pero que son absolutamente necesarios (servicios, infraes

tructuras) para el grupo social y de ahf la exigencia de una ade

cuada polftica fiscal. En esa economfa mixta, el sector publico 

y, dentro de el, el Estado -representante de intereses generales en 

los sistemas democraticos- debe cumplir por tanto esa triple im

prescindible funcion : de produccion (selectiva y cualitativa), de 

redistribucion (praporcional y progresiva) y de regulacion y del 

grupo social que, tengase siempre en cuenta, es basica para la 
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identificaci6n de la democracia y para su profundizaci6n, desde 

las perspectivas aquf consideradas. 

4.- La socialdemocracia siempre ha puesto especial enfasis, 

10 estamos viendo aqui, en las instituciones polfticas y juridicas, 

en la teorfa del Derecho y de los derechos. Pero, como en todo, 

las cosas se han ido haciendo tam bien mucho mas complejas en 

cuanto a los derechos fundamentales, a las exigencias eticas, que 

en nuestros dias, y en relaci6n con la busqueda de posibles alter

nativas polfticas, deben encontrar -se piensa por muchos- reco

nocimiento legal y eficaz realizaci6n. Asumiendo, claro esra, los 

derechos civiles y politicos (incorporados en el Estado liberal) , 

asf como los derechos socioecon6micos y culturales (objetivo 

prevalente, junto a aquellos, del Estado social) ahara son nuevos 

derechos -tercera generaci6n- los que reclaman de un modo u 

otro su presencia: derechos de las minorfas etnicas, sexuales, lin

gufsticas, marginadas por diferentes causas, derechos de los in

migrantes, ancianos, nifios, mujeres, derechos en relaci6n con el 

medio ambiente, las generaciones futuras, la paz, el desarrollo 

econ6mico de los pueblos, la demograffa, las manipulaciones ge

neticas, las nuevas tecnologias, etc., en una lista todo menos que 

arbitraria, cerrada y exhaustiva. 

Ante ello, ante tal situaci6n, es comprensible que desde dife

rentes perspectivas se cuestione: i,En que medida tales deman

das, 0 algunas de elias, pues no son todas de identico alcance y 

significado, pueden ser asumidas por el Estado de Derecho de 

nuestro tiempo 0 del pr6ximo futuro? Una vez mas, el anal isis 

concreto de la situaci6n concreta, es decir, el estudio serio y a 

fondo de los problemas, y las decisiones dernocraticamente 

adoptadas podran aportar los materiales para una valida soluci6n 

u orientaci6n. Pero no pocos autorizados juristas advierten en es

te sentido de la relaci6n inversamente proporcional que pudiera 

darse entre extensi6n e intensi6n a la hora de lograr hoy eficaz 

protecci6n jurfdica para unos u otros derechos fundamentales . Y 

tampoco estan ausentes los avisos sobre condiciones objetivas 

(la escasez, por ejemplo) que impiden 0 dificultan sobremanera 

-con las inevitables consecuencias de frustraci6n y deslegitima

ci6n- el completo reconocimiento de determinadas aspiraciones 

humanas 0 exigencias eticas como autenticos derechos subjeti

vos ejercitables con plenas garantfas en el marco de un sistema 
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jurfdico avalado poria Constitucion y los competentes tribunales 

de justicia, nacionales 0 internacionales (G. Peces Barba, F. La

porta, E. Perez Lufio, L. Hierro, entre otros). 

Todo ella es bien cierto, realista y razonable, y habra de ser 

tomado muy en cuenta por los legisladores y poria propia socie

dad si se quiere construir algo con responsabilidad. Pero el mun

do no se acaba ni se cierra -tampoco el mundo jurfdico- con los 

estrictos derechos subjetivos; las exigencias eticas asumidas bajo 

una u otra forma en el ordenamiento pueden, por ejemplo, servir 

para oriental' con fuerza, es decir, con solidas razones, la futura 

legislacion que dara lugar, entonces sf, a nuevos estrictos dere

chos; y mientras tanto pueden valer muy bien para interpretar de 

un modo u otro los actuales reconocidos derechos. Como se ve, 

todo menos que imitil tal presencia y su diferenciada autoidenti

ficacion como tales en el ambito jurfdico-polftico. Y esta seria, a 

mi juicio, la posicion mas concorde y coherente con el resto de 

las implicaciones, polfticas, sociales, economicas y culturales de 

la socialdemocracia. 

Seguro que todas estas exigencias eticas u otras que podrian 

formularse (tampoco aqui puede cerrarse la historia), todas esas 

justas pretensiones y esperanzas humanas desgraciadamente no 

son hoy por completo susceptibles de su juridificacion de manera 

plena y responsabJe como rigurosos derechos subjetivos en el 

marco actual del Estado de Derecho. Es preciso reconocerlo asi, 

con sensatas dotes de realismo para las mas complicadas y difici

les de elias, a pesar de todas las buenas intenciones y voluntades 

que pudieran, sin duda, manifestarse. Sin embargo, en modo al

guno tales voluntades e intenciones, prescritas como derechos, 

asf como los valores y principios que las inspiran, carecen de 

sentido y trascendencia para la accion social, polftica y jurfdica. 

Hablando de derechos, mas vale diferenciar -ya se hace- que ex

pulsar (a los mas debiles). En consecuencia, tales pretensiones y 

esperanzas no debieran quedar fuera 0 al margen de los proyec

tos de futuro -otra vez la utopia socialdemocrata- respecto de 

esas mencionadas transformaciones de todo tipo, desde economi

cas a culturales, que en cambio deben siempre impulsarse en el 

marco de una sociedad dernocratica para la necesaria construe

cion de un correlativo, y -no se oculta- aqui auspiciado, Estado 

dernocratico de Derecho. 0 
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