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El e crito que sigue-mitad pamphlet {1), mitad 
libra- ·irve al autor para aclarar alguno concep
tos r~ejados en la fase actual de la histo1·ia del so
ciali mo. Tambi~n trata aqui, sin preocupa iones de 
riguro a arquitectw'a literaria y de modo Jragmen· 
tario, algunos de los argumentos que han ido mds 
debatidos en lo ultimos dos alios dentro del parti· 
do ocialista italiano. La necesidad de publical'lo 
ante que el Congreso nacional del partido se re
unie e en Bolonia, explica las prisa del autor, y con 
ella el de cuido de estilo en el esc!'ito . El autor tie· 
ne la ingenuidad decreer que u pdginas no ~erce
rdn la mds minima influencia sabre la mat'cha del 
partido, del cual con pe adumbre describe la crisis 
pt·ecoz. Pero como responded una nece idad no u
perable con lo media de pura demostraci6n l6gica, 
tiene que exponer, en la pobre campo ici6n que igue, 
los documentos materiales de lo Juicio y de La 
optnione que de e ta crisi e tuoo oportunamente. 

(1) Palabra inglesa que equivale ajolleto y a libelo. 
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queremos preguntar si hay raz6n para sostener 
que la presente lucha de cla.ses entre asalariados 
y ca.pitalistas se desenvuelve mas favorablemente 
para loR unos que para los otros. 

Existe una gra.duaci6n infalible de la sucesiva. 
superioridad de cada clase social, y es el des
arrollo de la oportuna instituci6n que reeonoce y 
representa sus intereses colectivos. El desenvolvi
miento, por ejemplo, de la particular asociaci6n 
eristiana. 6 de particulares asociaciones, que lla· 
mamos la Iglesia, puestas enfrente de la organiza
ci6n politico-administrativa del imperio de Roma, 
es signo, no solamente del crecimiento y vigor de 
la sociedad, mejor dicho, de la organizaci6n cris
tiana, sino tam bien del relativo decrecer de la ci. 
-vilizaci6n y organizaci6n pagana. En la historia, 
cada cla.se 6 grupo social que surge 6 desarrolla 
en oposici6n a otro, aunque sea sin tener el pleno 
eonocimiento de las iluminaciones de la potencia 
social de la clase 6 grupo frente al cual afirma 
las propias reivindicaciones 6 formula los propios 
deseos, se forma y construye un 6rgano colectivo, 
en la sucesi6n del cual son simbolizados los suce
sos de la clase correspondiente. 

La historia de la burguesia es reconocida por 
dos instituciones sociales que ella misma ha ido 
formandose sucesivamente: la Comuna y el Par
lamento (1) . En la Comuna, 6 federaci6n de las 
guildas 6 de la superioridad de una guilda sobre 
otrii., 6 del acuerdo de Ia guilda. con el patriciado, 
el ceto medio industrioso, productivo, laborioso, se 

(1) d. Prins, La dem ocracia y el reg imen pa?'lamentario , Bruselas, 
1884, caps. V y VI. 
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<>rganiza distintamente de los cetos nobiliarios por 
~1 desenvol vi mien to de la vida pro pia colecti va y 
por la defensa de sus intereses de clase. Los sefio · 
res combatian por los derechos del feudalismo, los 
eclesiasticos por los de la Iglesia, la Comuna por 
los del "'pueblo:o, esto es, del ceto rico 6 acomoda
do, extrail.o a la nobleza y el clero: la. contienda 
de la Comuna con los senores y con la Iglesia, y 
viceversa, las particula·res y diversas agrupacio
nes que al nacer llena.ron toda la historia de la 
Edad Media. 

Pero en el Parlamento la burguesia encuentra 
~1 6rgano tfpico para la representaci6n de sus in
tereses. Esto esta inscrito en la. historia de Fran
cia, pero tambien lo esta en la de Ingla.terra, 
donde sali6 el fantasma del regimen representati
vo del encuentro en la llanura de Runymede, el 
15 de Junio de 1215, entre el rey Juan y los ba
rones armados, no tardando en ser combatido por 
la nobleza inglesa, cuando los Tudor intentaron 
manumitir las seculares libertades de Inglaterra, y 
defendida por la viril burguesia, organizada en 
parroquias. Mas mientras la burguesfa inglesa ha
bfa podido formarse una serie de instituciones lo
eales, que tenian su sitio en el Parlamento, para. 
la representaci6n de sus intereses colectivos, la 
burguesfa francesa, a falta de estas instituciones, 
·debi6 reducirse justamente en los Parlamentos. La 
historia de los Parlamentos franceses es la histo
ria del tercer estado, y la fuerza maravillosa de 
.aquellos residia, preci~c1amente, en la fuerza de ese 
tercer estado. La burguesia francesa iba consi
guiendo, por medio de los Estados generales, un 
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verdadero regimen representative sobre el modelo 
iogles, cuando sus esfuerzos leg.ales debieron. so
meterse a la opresi6n del absolut1smo monarquiCo. 
El dia que su potencia social pudo demostrarse 
abiertamente en las institueiones parlamentarias ' . encontr6 justamente el 6rgano de su afirmaCI6n 
revolucionaria. 

El proletariado no se sale de la regia comun 
de todas las demas clases revolucionarias que le 
ban precedido. Tambien el se forma UD 6rgano 
para la representaci6n de sus intereses colectivos. 
Solamente que este 6rgano es la organizaci6n de 
oficios en el Sindicato obrero. 

El principio a que obedecen todas las clases 
revolucionarias al formarse ese 6rgano de lucba y 
de representaci6n, es muy simple. Ninguna clase 
verdaderamente revolucionaria puede pensar que 
el uso de los mecanismos legales del regimen exis· 
tente baste a garantizar sus intereses colectivos. 
Ella debe formarse un 6rgano propio y debe esfor
zarse en hacer prevalec6r este 6rgano sobre los de 
la sociedad existente. Aprovecha1·se de los 61·ganos 
de la sociedad existente para 1'e{orma1· e11ta sociedad, 
es lo mismo que colaborar a defende?'la y resguar
darla, 6 bien hacer una ob1·a abie1·tamente 1·evolucio· 
naria (1). 

EL instinto de la 16gica revolucionaria de todas 
las clases que estan en cooflicto con un grupo so
cial dominante, las induce a adoptar una orgal'li · 
zaci6n propia frente a la oficial de la sociedad. 

En el movimiento obrero ba intervenido un 

(1) •Reformnr In sociednd burguesn es nfirmnr In propiedad prive.· 
de..>-G. Sorel, Introducci6n ala Eccmomia moderna, Pari , 1904. 
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eclipse sintomatico. Alllegar a cierto punto de la 
evoluci6n, las clases obreras, despues de haber 
realiz-ado esfuerzos titanicos y sacrificios heroicos 
para obtener el reconocimiento de la libertad sindi
cal, han renunciado a proseguir su marcha por Ia 
via indicada de la organizaci6n de oficios. Mientras 
la lucba les imponfa tomar parte en todas las mani
festaciones de Ia vida politica, y por consiguiente, 
en la acci6n parlamentaria, terreno sobre el cual 
podfan conducir mejor cualquier brillante cam
pafia, se dejaron absorber de tal modo por Ia ac· 
ci6n parlamentaria, que no parecfa sino que espe
raban de ella su emancipaci6n. Al Sindicato obre
ro se le reconoci6 una importancia secundaria en 
algunas continguncias de Ia lucha econ6mica, y en 
Iugar de guiarlo de modo que llegase a ser un 
verdadero instrumento politico, le asignaron un 
oficio del todo pacifico y legal, semejante al que 
la burguesfa asignaba a los propios comicios agra
rios y a sus camaras de comercio. Con tal concep
to, el Sindicato obrero perdi6 provisionalmente el 
caracter de instrumento revolucionario que la 
historia social parecia senalarle. 

La acci6n politica fue juzgada equivalente a 
la acci6n parlamentaria, y el fin de la primera lo 
han hecho consistir, no ya en demoler los 6rganos 
tradicionales del poder y en la formaci6n de una 
nueva Iegalidad social, sino en apoderarse legal 
y sucesivamente de aquellos 6rganos, a fin de 
obrar luego sobre la estructura interna de la so
ciedad, esto es, sobre las causas subsistentes entre 
los hombres de una determinada epoca social. Se 
formaba despues una tactica revolucionaria en di· 
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recta antitesis sobre la tradicional. No se trataba. 
ya de construir un nuevo organismo de ofensiva y 
de defensi v a. de Ia clase basta aq ui dominada, 
sino de valerse del Estado existente para trans
formar ese mismo Estado y la sociedad. El 6rgano 
conveniente a Ia do minaci6n de clase que Ia bur
guesia se babfa construido en el Estado parlamen
tario, debfa, con el tiem po, emplearse para des
truir aquella dominaci6n. El concepto ·re(o1·mismo 
estaba contenido potencialmente en esa tactica. 

lEra manifestaci6n de una constan te tradi
ci6n historica Ia que excluia la posibilidad 6 la 
utilidad de modificar la estructura econ6mica y 
social sin modificar con el tiem po , por choque ex · 
terno, el 6rgano politico correspondiente? l No se 
han verificado mas recientemente en el curso de 
la historia colosales ejemplos que presen taban 
como una transformaci6n social perfecta por ini
ciativa de la clase dominante, y despues el Esta
do no representase mas que ventajas para Ia clase 
dominante, 6 bien redujese a Ia mas minima pro
porci6n las ventajas de la clase dominada , que era 
~uy dificil descubrir nunca en que consisti an? l No 
dlCe nada la abolici6n de Ia servidumbre y del feu
dalismo en Germania y en Rusia? 

Es singular el caso de la Germania en el si
glo XVIII, en don de los abusos del fe udalismo ha
blan llegado a un grado que rev oluciona la concien
cia del bistoriador mas frio, sin que se a dvir tiese 
cosa semejante en lo que ocurria a l mismo tiempo 
en Francia. Aunque Ia servidumbre de la gleba a 
fines del siglo XVIII, fiorecia como en plena Edad 
Media, ni las clases burguesas de la ciudad ni las 
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mismas clases serviles, salvadas de la guerra de 
los treinta afios, pensaban poner termino a este 
inicuo estado. El desmayo y la incapacidad revo
lucionaria de la clase media alemana ha sido siem
pre proverbial (1). Klopstok parece que su estro 
poetico asciende un instante al fuego de la Revo
luci6n francesa ; despues enmudece. Fichte com
prende la Revoluci6n, pero le asustan sus excesos. 
En cuanto a Manuel Kant, tenia un temperamento 
tipico de reformista y aguardaba la limitaci6n de 
los abusos de la piedad 6 del miedo de los · domi
nadores. Y as!, mientras los campesinos y la bur
guesia francesa, en un magnifico impetu de rebel
dfa, destrozaban para sfempre las cadenas de Ia 
Edad Media y abolfan de un golpe c;ervidumbre, 
feudalismo y monarqula absoluta, la sociedad ale
mana sufria condiciones infinitamente peores yes
peraba de Ia indulgencia de los senores una bora 
de alivio. En cuanto a la abolici6n de Ia servi
dumbre, conseguida en Germania por el decreto 
de 1807 y de 1811, han seguido las derrotas de 
Jena y de Auerstaett, y noto abora que se resuel· 
ve en una descarada expropiaci6n de campesinos 
con provecho de los grandes terratenientes y de 
la floreciente burguesia capitalista de las grandes 
ciudades (2). 

En efecto, era evidente que si la obra de re-

(1) So~re las condiciones de Ia serv idumbre en Germania hacia 
iln.es d.el Slglo x.VIII .. vense la.terrible descripci6n hecha por .Jacobi, 
Ltindhrhe Zutciinde tn Schle81.en wtih1·e:nd des vo1-igen Iah?"ltwule1·ts 
:Breslau. 1884. ' 

(2) P ara mejor conocimiento de Ia demostraci6n hist6rica de esta 
verda~, no refutada por ning1in bistorindor , vense P. Kampffmeyer, 
Geschu:hte de1· modenten Gesellschaftsklassen in D~ttscland Berlin 
189fl, pags . IJ O 117. ' ' 
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forma debia abandonarse A las clases dorninantes 
6 de perfecto acuerdo con elias para la eficacia. 
de los instrumentos legales existentes y no por 
medio de un nuevo rnecanisrno administrativo, 
expresi6n de otras clases y otras necesidades, la. 
reforma se hubiera hecho con ventajas para ellos. 
Asi, mientras en 18± la burguesia es duefia so· 
berana de Europa y la legislaci6n capitalista se 
apodera de todos los paises civilizados, el feuda
lismo vive y florece todavia en Germania. En 
Prusia existia aun una poblaci6n aldeana servH, 
atada al terrufio y privada de capacidad juridica. 
La aristocracia dominaba en el Estado y en el 
ejercito. La legislaci6n de 1850, despuea de la 
tormenta revolucionaria de dos afios antes, i tenia. 
aun que abolir derechos feudales! y los que que · 
daron. Pocos alios antes, Friedrich von Schlegel 
proclamaba Ia aristocracia «base del Estado:o. El 
conservador Niebuhr larnentaba que Ia aristocra
cia maltratase tanto al pueblo bajo y afectase 
tanto desprecio para la burguesia. Aparentemente, 
la monarqula absoluta y feudal estaba abolida, 
pero de hecbo subsistia. La burguesia alemana no 
habla logrado tener la fuerza necesaria en el Esta
do para verificar su revoluci6n. Ella habia salido 
de una especie de compromiso aparente con las 
clases feudales, las cuales tenlan cierta inclina
ci6n a abolir Ia servidumbre cuando esta ya no 
convenla ni siquiera a elias, pero lo haclan de 
manera que la reforma fuese un servicio que las 
clases feudales se hacfan a si mismas. 

Por otras causas y de man era di versa se des
envuelve la abolici6n de la servidumbre en Rusia 

' 
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idea que fue iniciada por el mismo absolutismo y 
con el momentaneo acuerdo de Ja burguesfa con 
la vieja aristocracia de corte: se disuelve la ser
vidumbre, empeorando las condiciones de los cam
pesinos. Loria ha trazado un cuadro simple y ver· 
dadero del proceso bist6rico de la abolici6n de la 
servidumbre en Rusia (1) y a el nos remitimos. En 
Rusia, con la elevaci6n excesiva del importe del 
rescate de la tierra nominalrnente libre, el cual 
a veces alcanza el 50 y el 60 por 100 del reditQ 
total de Ia tierra (y el res to lo absorbe el impues · 
to); con Ia obligaci6n para el campesino de no 
dejar la tierra sin pagar al menos la mitad del 
importe del rescate ; con la posibilidad de conver
tir el debito pecuniario en prestamo de trabajo y 
a una tas~Lci6n enormemente elevada (Kabdla); 
con Ia sistematica sustracci6n de la tierra libra 
a los campesinos, puesta un dfa por el Estado A 
libre disposici6n de cualquiera, severamente in
terdicha hoy a los trabajadores, pero regalada a 
los sefiores de la corte 6 a ricos capitalistas; con Ia 
enajenaci6n de la fuerza del trabajo por un estre · 
cho convenio entre capitalistas y autoridades, en 
perjuicio siempre de los interesados, constrefiidos 
A aceptar el trabajo asl como el impuesto, el 
derecho feudal esta reconstituldo de hecbo y la an
tigua servidumbre de la gleba ftorece en una for
ma que liberta al sefior de la incomodidad de pro· 
veer la vida y Ia subsistencia permanente del 
campesino, lo mismo que la responsabilidad del 
impuesto. Pero la abolici6n de la servidumbre 

(1) . Loria, Andli9is de la p1·opiedar/ capitaliata, vol. II, pag. 427 
y siguientes. 

r 
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en Rusia ba llegado de tal manera, que puede lla
marse tipicamente re{o1·mista, esto es, con pleno 
respeto de la legalidad existente y con conformi
dad de las clases dominantes para el 6rgano del 
mecanismo administrativo actual. 

Pero la burguesia de nuestro tiempo ha com
prendido el valor del movimiento reformista. 
Hasta que las clases trabajadoras olviden su 
papel bist6rico, y en vez de moverse, cerrarse 6 
atrincherarse en el sindicato de oficio, acometien
do a la sociedad capitalista y a sus 6rga.nos poli
ticos, se valgan de estos y pretendan con ellos 
realizar los prop6sitos mas revolucionarios, la 
burguesia dormira suefio tranquilo (1). Y mientras 
la burguesfa afecta una seguridad que deriva de 
la experiencia que ella tiene del movimento socia
lista, los corifeos del socialismo parece que en
tran en un estado de Animo cada vez mas incierto 
y crepuscular. Al dia siguiente de la ultima vic
toria electoral de los socialistas alemanes, estos 
se preocuparon de la eventualidad que la burgue· 
sia suprimiese el sufragio universal. Kautsky es· 
cribia un largo articulo para demostrar que el 
peligro era infundado, y no era de terner una era 
de violentas persecuciones (2). Bebelle sigui6 por 
el mismo camino. Pero era singular que los dos 
escritores socialistas se preocupasen menos de la 
realizaci6n pr6xima de los ideales socialistas, gra
cias al disfrute de las victorias electorales, que 

(1) A los pri meros SIJ4!esos electorales del socialismo, Ia burguesfa 
se asu.et6. P ero d pue ., familiarizandose con las explosione pirotec· 
n icns de la acci6n parlamentar ia del sociali smo, qued6 tranquila 
m irando el espectaculo. El peligro no vend~·a de alli . 

(2) K. Kautsky, JWM un!, en Neue Zeit, 22 de Junio de 1903. 
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de no retroceder en el camino del parlamentaris
mo. Ahora el socialismo no consiste ya, por ejem. 
plo, en el sostenimiento de las actuales condicio
nes politicas y sociales de la Gerrnania, sino en la 
realizaci6n de determinados progresos, por lo que 
al d!a siguiente de las. ultirnas victorias electora· 
les los socialistas alernanes no debfan preocuparse 
-jcon un ejercito de tres millones de electores! 
-de no ret1·ocede1', si no de avanza1·. Yes extrafio 
que en lugar de anteponer el problema del pro
greso, los socialistas alemanes insistieran sobre 
el de Ja estabilidad, esto es, sobre el de la perma· 
nencia en un orden politico· adrninistrativo de 
los mas miserables de Europa. (,No fue esta una 
implicita confesi6n de la irnposibilidad de realizar 
las transforrnaciones, gracias al uso de las con
junciones existentes del Estado? Considerar un 
progreso el haber impedido la supresi6n del su· 
fragio universal, es contentarse con muy poco, 
mientras que se hubiera podido anteponer el pro
blema de adoptar el sufragio universal como me
dio de transformaci6n. Batir metaf6rica y peri6-
dicamente en todas las elecciones generales a la 
sociedad capitalista para dejar las cosas como 
antes, es una ocupaci6n muy poco divertida. 

Hasta ahora el regimen parlamentario, para 
las conveniencias de la clase trabajadora, no 
presenta otra perspectiva que la de servir como 
medio de defensa. La elocuencia y la firmeza de 
los electos del socialismo logran a veces, pero no 
siempre, impedir la ejecuci6n de medidas excep
cionales contra la clase trabajadora. El obst?·uc
cionismo al cual recurren, aqui y alla, los repre-

2 
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seutantes de los grupos parlamentarios de las mi· 
norias, es eficaz a veces como triunfal medio de 
defensa. Pero basta que al menos la clase tra
bajadora, como a tal, no d eb~ al r e.gimen parla
meutario la afirmaci6n 8e algun extto seguro en 
el orden de las !eyes y de las costumbres, no ha· 
bra motivos para creer en su eficacia como medio 
de emanci paci6n proletaria. 

Por todas partes el partido socialista ha de· 
jado absorberse por la acci6n parlamentaria, y 
ello mismo ha hecho temer sistematica mente la 
posibilidad de la supresi6n del der~cho del. su
frauio. Este miedo de que se ha v1sto domma
do ~0 ha bastado a contener el ardimiento en 
muchos encuentros parlamentarios . La burg uesfa 
misma csta tranquila. Los sucesos electorales de 
los socialistas alemanes, por ejemplo , parece que 
no comprometen en ninguna medida el dominio 
de clase v la consistencia del Estado . Ella com· 
prende bien que el dia que quiera a tenta r con .se· 
riedad al sufragio universal, lo podra hacer Im
punemente. Y ya un socialista demasia do escru
puloso de Ia legalidad, Hilferding, augura al 
partido socialista Ia pr6xi ma eventualidad de se· 
mejante atentado . Pero el no cree que nadie en 
tal caso necesite sa lirse de la legalidad . Bastara 
amenazar con la huelga general (1) . Pero Ges ver
daderamente una amenaza para la burguesfa la 
huelga general? 

Hasta en este caso puede decirse que la bur· 
guesia vencera siempre que quiera veneer y el 

(1) R Hilferding, Zttr Frage des Generalst,·eicks, en Neue Zeit, 31 
de Octubre de 1903. 
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proletariado quedara en el terreno de la legali
<iad. La tmica huelga general de algun ex ito fue 
1~ de 1893 , en B.elgica, que consigui6 Ja amplia· 
c16n del sufrag10 electoral. Pero mientras Ia 
huelga general sea una manifestaci6n pacifica Ja 
burguesia no coocedera mas que lo que cooc~de
ria sin huelga; la experiencia la tenemos en Ia 
otra huelga belga de 1902, la bolandesa de 1903 
Y las infinitas ex periencias de los mineros fraoce
-ses y de los obreros de Barcelona, quitando a cada 
hombre la ilusi6n acerc~:t de la potencialidad re
volucionaria de Ja buelga general pacifica . La de
mostraci6n que ba presentado de ello Vliegen me 
parece en verdad irrefutable (1) . Estas verdades 
~lementales hacen preguntar a mucbos socialis· 
tas : « GSi el socialismo no puede prevalecer por las 
V:f a~ parlamentarias, puesto que basta los mas op
timistas preven atentados al sufragio electoral el 
dla en que Ia actividad parlamentaria viniera a 
'Ser verdaderamente peligrosa; si Ia buelga gene
ral pacifica resulta un infan til medio ofensivo 
contra la sociedad capitalista , por que via, pues 
triunfarA el soci a lismo? ,, A estas consideraciones' 
un escritor socialista, Eckstein, contesta: o: De J~ 
misma manera que nosotros consideramos una ilu
si6n ut6pica la de los amigos de la paz quienes 
conducidos err6neamente por la paz ar~ada re
sultante del miedo universal para las contin~en
cias de una guerra moderna, creen poder excluir 
la guerra del mundo con los tribunales arbitrales· 
del mismo modo que nosotros debiamos califica; 

(1) W. ~· Vlieg n, J?e1· Genemlstreick als politisclles Kampfmittel 
-en N~te Zett, 14 de Nonembre de 1903. ' 
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de esteriles las tentativas de evita r los confl. ictos 
econ6micos por medio de juntas a rb itrales, n~s
otros debiamos resueltamente permanece r aleJa
dos de la fa.lsa opini6n que considera que !a lucha. 
politica erA posible por vin s absolutamente ~ e ga
les sin tener consta.ntemeote en Ia memon ~t la 
ra1 ~ de todos los derechos politicos: Ia vi olen
cia» (1). Ellos admiten Ia huelga general, pero 
considen\ndolc.t como ultima, amenaza legal del 
proletariado: desp;Jes no le queda ot ra salvaci6n 
que la insurrecci6n. 

Nosotros estamos de acuerdo con esta. obser· 
vaci6n, pero pensamos que Dunca el pr ole taria d<>' 
sera capaz de esfuerzo tan energico basta que 
deje de abandonar su suerte en manos de los des
ten·ados de la burguesia 6 de los literates bu r· 
gueses, quienes eocuentran en la politica del so· 
cialismo las satisfacciones que algunos de el los 
necesitan, aunque no llegan basta comprom~ter 
su tranquilidad personal (2) . Ademas, el coDflicto 
politico entre burguesia y proletariado DO ha de 
tomarse mas que como un confl.icto entre el cre
ciente desarrollo del espedfico organismo prol eta· 
rio del siDdicato y los 6rganos legales de la socie· 
dad existeDte. El p1·oleta1·iado rzo puede ve1· en el 

(ll En /l'etu: Zetf del 19 de Diciembre. Lo e critore pre;en que 
<e 0 pnrecertl. here~i!l a mucbo comp~fieros que se bnn babJtuado a 
considerar la legahdnd como a un talisman, que a todo evenio debe 
rnantener e puro>. 

(2) Hablando de Belgic~, un e critor d.el M~~fe. Social, Enero 
1 99, pag. 41, dice: eEl partido obrero ba s1do dmg1do p_or algunos 
hombre . 'u organizaci6n no llega ala de una democraCJa. e est& 
en pre encia de tm ejercito cuyo jefes on poco _numerosos: Y entre 
esto hay ricos literatos, muy contentos de su v1da tranqmla y llena. 
de satisfacciones morales. > 
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1·egimen parlamentm·io si no un medio de agitacion 
polUica y la palestra pa1·a habilitarse en la gestion 
de los intereses colectivos. Pero no puede ver en el 
al6rgano de la propia emancipaci6n, porque aquel 
6rgano se ha desarrollado hist6ricamente de ma
nera que sirva los intereses de la clase burguesa. 
El sistema parlamentario supone una determinada 
sociedad y una determinada constituci6n politica, 
y eso es precisamente la especifica sociedad bur
guesa de un determinado tiempo y Iugar. Noes el 
efl.ujo ni el producto. SupoDe 6rganos ejecutivos y 
dictaminadores, sobre los cuales nadie puede nada. 
El dia que iDtentase maniobrar sobre asuntos so
cia les, la locura de la tentativa apareceria mani
:fiesta. Contra el 6rgano deliberante surgirfa. el 
6rgano dictaminador y el ejecutivo y lo machaca
rian sin piedad (1) . S6lo los socialistas no han 
aprendido nada en la teoria ni en la practica del 
golpe de Estado ; pero la impotencia revoluciona
r ia del parlamentarismo se nota en todas las frac
ciones burguesas. 

Hoy por hoy, la burguesfa demuestra poseer 
un iDstinto de deberes de clase que quiere conser
var el poder, mucho mas agudo y vigilante que 
el proletariado de clase, que quiere alcanzarlo. 
Basta el presente, Ia burguesia ha acertado a ven
eer coD rapidez inteligente y admirable cada ve
leidad subversiva de la clase obrera. DeJa misma 

(1) S6lo los socialists legalitarios no ban acertado todav!a a com· 
prender q.ue la.dit•isi6n d~ los JJodtm;s noes una invenci6n de arquitec· 
tura polit~ca, smo un pulido exped1ente de consen;aci6n de clase. Tan. 
pronto ex1ste en Ia constituci6n politica una divisi6n de poderes im· 
portante, de fuentes diversas y con asuntos distintos se manifiesta Ia 
incapacidad revolucionaria organics del regimen pa~lamentari o. 

I 

I 
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manera que ba contenido con manu facil y agil 
todos los excesos de la demagogia parlamentaria. 
· oratoria, ba reprimido resueltamente las diva

gaciones incoberentes de un legalismo que inten
ta ba llegar basta la amenaza revolucionaria, pero 
declarando por anticipado que no queria ejecutar. 
El proletariado parece mucbas veces que esta pri· 
vado de una brujula segura. La fiducia del mism() 
afectada al uso de los medios legales, ofrece de
masiado contraste con la miseria de los resultados. 
Por eso a mucbos el reformismo les parece, n() 
una de las vias para llegar al resultado del socia· 
lismo, sino Ia unica soluci6n 16gica de las contra· 
dicciones fundamentales con que gira la tactica. 
del socialismo. 

Con esto ba llegado el admirable desarroll() 
emprendido por la economia capitalista en el ulti
mo tercio del siglo, por manera que de su audacia, 
ba sacado tambien venta.jas Ia clase trabajadora. 
<.No es-diran algunos, quiza socialistas,-el ca
pitalismo semejante a la Ianza de Aquiles, que 
cUI·aba las mismas beridas que producia? Viene 
predicandose Ia crisis, Ia agonfa 6 la liquidaci6n 
del marxismo, entendiendose por esto las leyes 
tendenciosas del desarrollo del capitalismo indica
do por Marx. La c1·isis p1·actica del socialism a, est() 
es, la eftorescencia del reformismo, en el seno del 
del partido socialista era el inevitable product() 
ideal de las mutaciones transitoria.s intervenidas 
en la economfa capitalista: nueva confirmaci6n de 
la verdades fundamentales de la teoria revolucio· 
naria 6 materialista de la bistoria. Pero esta ad. 
vertencia indica tambien la gravedad del becbo. 
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El reformismo es una degeneraci6n del pensamien
to socialista que subsistira basta cuando la fase 
transitoria ascendente de la producci6n capitalista 
no sea victoriosa, pero ello no se resolvera con Ia 
discusi6n 16gica (1). Asi puede esperarse que el 
fen6meno sea mucbo menos grave de Jo que pare. 
ce. Eso mismo esta destinado a prosperar en paf
ses que, como 1a Germania, por su especialisima 
condici6n polftica no recobran toda la infl.uencia 
moral de los cambios acaecidos en la compagina· 
ci6n econ6mica de la sociedad. Si Ia Germani a su. 
piese pagarse el lujo de un ministro liberal (icon 
ello se contentaba a los sociaJista.s! ) veriamos di· 
fundirse por aquel pais la invasi6n reformista. 
Por abora s6lo se extiende potente y vigoroso en 
los paises sometidos a formas democraticas (2), y 
asume caracteres de c6mica agudeza, conforme al 
genio de la raza, en los paises Iatinos. 

El partido socialista, si sale victorioso de Ia 
crisis presente, encontrara Ia salud reorganizan· 

ql cl\Iientra circunstan ia favorable devuelven sn nutoridncl a 
las 1dea .verdaderamente ociali ta , e impone una doble tarea a los 
que no megan completamente Ia t:adi i6n: i1we tiga r por que {o que e 
Uat~na el nue u~ ?netoclo ha_ fOdzdo trmn.fa1· y e.rp/icar, ,egtw to. procedi
nHelllos mw·.:cUJtas, las dificultades de la hora p1·e ent; determinnr Ia na
turaleza de Ia reforma que pueclen resultar de una colab raci6n d 
lo p_l~rti?os popula_res con lo partido burgne e .> -G. Borel , lntro
d1tccwn n !a economw ·~to_derna , pag. 11. 

(2) mza se ha antlc1paclo 6. Francia ha ta en el caso de fillerand. 
Uecu rdanse lo c6micos episodio que e unieron al nombre del 
ccompanero> Thibancl, 111inistro, y Gamborinu , ociali tad I cant6n 
de G1~ebra.-De paso, ?I sociali m~ helvetico e una fachenda m uy a 
lo Th1baud: ello armomza _mul' faCJlmente con. el bufo e parcimiento 
cantonal de los hu spedes md!genas y con Ia v1 ta cient!fi a altamente 
c,orta de l.a lttmbreras pol!~icas de aquella democracia sal hichonera. 
Esto lo chgo por expenenCJa personal. El caso de uiza demuestra de 
cuantos p~ligros de clegeneraci6n e ta amenazado el socialismo n una 
democraCJa. 
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do un partido obrero, esto es, un partido de puros 
y sencillos trabajadores, cansados del regimen 
capitalista, quienes en las mismas organizaciones 
de oficio sabran formarse el instrumento , no s6lo _ 
de la lucha econ6mica nacida de los conflictos 
privados entre singulares trabajadores y ca pita
listas asalariados, sino de la lucha poli tica, esto 
es, entre las clases asalariadas y las clases capi
listas y el organismo embrionario de Ia nueva 
sociedaj sin Estado y sin clases, en la que sera 
posible por primera vez la lucha con armas igua
les entre todos los hombres por la elevaci6n inte
lectual y fisica del individuo y por el mejoramiento 
de la especie. 

En las paginas siguientes examinaremos a lgu
guno de los aspectos de la degeneraci6n reformis
ta e indicaremos algunas de las causae. 

CAPITULO PRIMERO 

La revoluci6n 

En su monografia sobre los fundamentos filo
s6ficos y sociol6gicos del marxismo, Masaryk ob
serva justamente que «sobre el problema de la 
revoluci6n, en general, no se refleja, a l menos 
abiertamente, lo que seria tiempo se hiciese » (1) . 
No es caso de ocuparse aqui de los inconvenien
tes practicos que derivan de este hecho. En la in
troducci6n ya hemJs indicado algunas de las con
secuencias previstas de omitir cada considera ci6n 
sobre la necesidad de los esfuerzos revoluciona
rios en el movimiento obrero. Cua lquiera que se 
haya ocupado de las formas disoluti vas sociales, 
habra tenido ocasi6n de notar que una sociedad 
que no sepa expresar la violencia que debe herir 
las formas sociales existentes, es condenada a 
soportar la violencia del conquistador y a perder 
las condiciones esenciales de su desarrollo aut6· 
nomo (2) . Queremos sencillamente poner aqui en 
claro los inconvenientes te6ricos que del hecho 

(1) Th. G. Masaryk, Die philosophiscl11m ttnclsociologi.9chen G1'Unda
gen des Ma1·xismus, Wien, 1899, pag . 686. 

(2) Como ha oourrido en Ia sooiedad pagana frente al oristianismo. 
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derivaD. e oye a men udo habla r de metodos re
,~olucionari os y metodos legales . Cambianse a 
menudo los uDos con los otr os, y coD frecuencia. 
se discute a legremeDte sobre los me todos que son 
verdaderamente posi tivi sta s 6 r evolucioDanos. Se 
vi \' e en aeDeral en el indetermina do respeto a 
sernejant~s problemas . Dos per fectos ev olucionis
tas e acusaran reci procamen te de a conseja r me
dios revolucionarios y dos revolucioDarios se acu
sarAn de no adoptar respectivamente mas que 
medios legalisimos . Y luego la pesada discusi6n 
sobre revoluci6n condicwnada coD la evoluci6n y 
sobre la evoluci6n que desemboca y se cla rifica 
en la revoluci6n . 

F erri mismo habla de un me todo revoluciona· 
r io que despues coDsisti r ia en la persecuci6n de 
uo fin revolucionario y habla de fi nes revolucio
Darios siempre que se trata de los que tienda n «al 
carnbio brusco de las bases econ6 micas del orden 
so cial • ( 1) . Esta fraseologia es muy comun en el 
pa rtido socia lista italiano y se ha vi sto coDstreili · 
do a formar su ideologia bajo los repetidos golpes 
de la persecuci6n policiaca. E n tales escollos 
puede parecer muy babil, y en efecto habil es co· 
locar el revolucionarismo del parti do , no ya en 
los medios-los unicos 'q ue interesan a la juris
prudeDcia y a la policia,-sino en Ia idea, para 
subst raer defi niciones a Ia inqu isici6n de la a uto
ridad. Por otra pa rte, este princi pio de la doctri · 
Da fue olvidado y Do se conserv6 la eDseilaDza 

1 l E Ji'erri, El 1nito<lo ret•olurionarto, o orialt81no, 25 de Mayo 
de 1902. 
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sino a condici6n de enseilar tambien la incoDse
cuencia. 

No DOS parece, en efecto, hablar de fines re· 
volucionarios como contraposici6n a fines DO revo
lucionarios. Pueden ser fines conservadores, fines 
tra nsformadores 6 tambieD fines retractivos ; pero 
los fines, como a tales, no ensefian absolutarnente 
nada de los medios que deben adoptarse para con
seguirlos . Ahora bien ; la revoluci6n es UD medio, 
como es un mP.dio la legislaci6n, como es un me· 
dio UD instrumento cualquiera. La revoluci6n se 
aplica a determinados fines para obtener de estos 
la realizaci6n. Esta independientemente de los 
fines, que puede alcanzar 6 no. Los fines, como 
ta les, son meros estados de animo, tensiones idea
lea del espiritu, aspec tos 16gicos y vivientes de 
pur a vida interior. El metodo revolucionario con· 
siste en a doptar un determinado procedimiento 
pa ra el logro rapido de un fin cualquiera. Lo que 
interesa no es el resultado, sino el proceso: no el 
producto, sino el instrumento. (.Que es, pues, este 
instrurnento que nosotros llamamos la revoluci6n? 

La pregunta puede parecer basta ingenua, y 
en parte lo es. La humanidad esta baciendo revo
luci6n desde el dia que se constituyeron las pri· 
meras agrupaciones humanas. La regla de este 
proceso ba sido sistematicamente la misma. (.C6mo, 
pues, tenemos que preguntarnos aun lo que sea 
un proceso que Ia bumanidad esta siguiendo desde 
si g- los? Esta interrogaci6n puede interesar al psi
c6Jorro. Por esto se considera que la tecnologia es 
de todas las ciencias la mas tardfa, y aun falta 
una ciencia general de la tecnica. Conocemos 
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muchas cosas, pero la crltica del conocimiento 
esta en sus tres cuartas partes llena de conjetu
ras, Poseemos la tecnica formal del proceso inte
lectivo, que es la 16gica, pero ignorames aun en 
que consiste el mismo proceso in telecti vo. La hu
manidad ha hecho y continua haciendo las revo
luciones, pero nosotros continuamos dando vuel
tas al problema: c,que es una reYoluci6n, y que 
quiere decir li.doptar un procedimiento revolucio
nario? Durante la Revoluci6n francesa fueron 
asesinadas centenares de personas por su «Condi
ci6n anti rrevolucionari a". 

\ erosfmilmente, acusados y a cusadores, victi
mas y verdugos, se hubieran encontrado embara
zados para explicar lo que queria decir "condi
ci6n antirrevolucionaria». Colocados de espaldas 
A Ja pared, los UDOS y los otros hubieran dicho 
que Ia revoluci6n era el nuevo orden de cosas 
crea<io sobre las ruinas de la monarqula borb6-
nica. 

e trataba, en definitiva,' de un criterio pura
mente material que no bacia avanzar ni una put
gada la cuesti6n. c,Por que atacar ciertos regime
nee sociales es antirrevolucionario v atacar otros 
es revolucionario? 1Existe en otro~ terminos un 

c. ' ' criterio objetivo para establecer cuando un proce· 
dimiento es revolucionario y cuando no lo es? 

Yo creo que lo mejor es estudiar el p1·oceso 
{o1·mal de la 1·evoluci6n en un caso concreto con
siderado universalmeDte como clasico: el

1 

de la 
Revoluci6n francesa. Nos sera facil discernir en 
que con?iste el proeeso de la revoluci6n, y con 
este motlvo en que hicieron consistir los contem-
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porAneos a un turno a y la acci6n revolucionaria 
es b el espiritu revolucionario (1). Refiriendo 
estas enseiianzas en todos los casos analogos sera 
posible discernir que condiciones caracterizan el 
met odo ?"evoluciona?"io. 

En cada revoluci6n es posible distinguir neta
mente dos periodos: el primero de estos abraza el 
complejo de los metodos de destrucci6n del antiguo 
regimen. La vieja maquina esta montada pieza 
a pieza y se rompe al momento y queda inser
vible. Lo esencial es que ella no puede ser utili
zada mas. La primera parte-es la mas impor
tante-del proceso revolucionario consiste en 
hacer impotente el viejo organismo. Las funciones 
esenciales de vida que le son devueltas deben ce
sar gradual 6 subitam~nte. Crear la paralisis del 
viejo organismo, be abi la labor del proceso revo
lucionario; destruir los centros para impedir las 
funciones, be abi el artificio revolucionario. Pero 
la revoluci6n no acaba aqui. Un poder se rompe, 
un organismo muere. Debe formarse un nuevo po
der. Nuevos grupos de hombres deben coger las 
riendas. No basta. Nuevas funciones deben des
arrollarse. A estas nuevas funciones deben corres· 
ponder nuevos 6rganos. Este es el periodo com
plementario de la revoluci6n, y a veces el mas 
largo. Cuando la revoluci6n se cierra al primer 
perlodo, nada esta concluido. Si el nuevo poder no 
se forma, puede suceder que el viejo poder se ase· 

(1) A fin de proceder mas expedites y seguros y no apoyarnos en 
interpretaciones personales y arbitra.rins de los heohos, seguiremos 
constantemente Ia exposici6n de Taine en Ia Revoluei6n, L4 Conquista 
jtUobina, y Gobie-rno revolucioncwio. 
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gure de nuevo y resurja a pesar de que se deshaga 
y precipite. Ejemplo clasico el de la sociedad pa
gana en visperas de la invasion barbara. Lo que 
sucedi6 luego en Germania en 1 48 es el ejemplo 
mas evidente de aquel fen6meno d'e revoluci6n 
incompleta, que se detiene a la primera fase des
tructiva, sin dar lugar a Ia nueva formaci6n y 
consintiendo mas 6 menos lentamente al viejo po
der se asegure de nuevo. La Germania intenta en 
1 4: Ia revoluci6n que Francia habia hecho medio 
siglo antes. Abate a la monarquia absoluta, hiere 
.al regimen feudal, los avances de la servidumbre, 
antiguo sistema de la burocracia; pero del medio 
de estas clases surge el nuevo poder social , y la 
vieja monarquia absolutista, las antiguas clases 
nobles, Ia vieja burocracia, intentan comprometer 
ala naciente sociedad burguesa, alientan el poder 
y luego lo detienen. En Francia, a su vez, la tor
menta popular que abate las viejas instituciones 
exprime de su propio seno las fuerzas capaces de 
dominar la sociedad. La conquista jacobina y el 
gobierno revolucionario completan el impetu de 
la masa. El viejo poder se quebranta y surge un 
nuevo poder. La fuerza politica pasa de un grupo 
social a otro. Pero es bora de salir de la genera
lidad. 

La revoluci6n es un acontecimiento extraordi
nario. Eso mismo hiere Ia mente por la multiplici
dad de sus aspectos. El que observa, ora sigue 
un fen6meno ora otro. c,Que es siempre la revolu
ci6n? Puede definirsela de cien mil maneras y cada 
definicion puede reflejar un lado de la realidad. 
Taine describe el estado de Francia al dia siguien-
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del 14 de Julio: cNo solamente el poder-dice
babia huldo de manos del rey, si no que habla 
caldo en las de la Asamblea ; aquello se iba al sue
lo, en manoa del pueblo desencadenado, de la 
multitud violenta y sobreexcitada, de los soldados 
que la recoglan como un arma abandonada en el 
camino. En efecto, no existfa ya el gobierno ; el 
edificio entero de la sociedad humana se iba al 
abismo; se entraba en un estado natural. No e1·a 
una 'l'evoluci6n, sino una disoluci6n» ( 1) . Este es el 
aspecto mas dramatico y mas vulgar de cada re· 
voluci6n. La sociedad parece desbecba. Los po· 
deres consagrados de la tradici6n y de las !eyes 
no existen. Domina el c pueblo». c,El pueblo? c,Que 
ha sido siempre el o:pueblo»? Taineresponde: o: La 
agrupaci6n de cien, mil, diez mil individuos re· 
unidos alacaso, en una agitaci6n: sobreviene una 
.alarma, y al momento , irresistiblemente, surgen 
legisladores, jueces y verdugos. Potencia formida
ble, destructora y vaga, sobre la cual ninguoa 
mano ba tocado, y que con su madre, la Libertad, 
sientase en el solio de Ia revoluci6n, como los dos 
espectros de Milton a las puertas del infierno , (2) . 
Y el aspecto de Ia revoluci6n que causa mas mie
do, son los centenares de insurrecciones que 
acompailan a aquella. c,Que representan estas 
insurrecciones? Manifiestamente la serie de moti
vos para inmovilizar el poder, para quebrantar 
los particulares 6rganos, impidiendo su funciona
miento, 

(1) H . Taine, 01·igenes de la Francia contem.po1·anea, La Re-voluci6n, 
Paris, 1881 , pags. 3 y 4. 

(2) H . Taine, ob. cit., ptLg. 66. 
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Brissot exclama en El Pat1·iota: «Existe una 
general insubordinaci6n en provincias, po.rque.alli 
no sienten nunca el freno del poder eJecutivo. 
<.Quienes tenfan antes las tenazas? Lo~ intenden
tes, los tribunates, los soldados. Los mtendentes 
ban desaparecido, los tribunales estan mudos, los 
soldados van contra el poder ejecutivo Y el pue
blo. :o Necker revela el mismo lado de la Revolu
ci6n cuando exclama: «Todo esta abandonado: 
cad~ uno se entrega a las pasiones individuates.» 
Taine pone ala luz que «el ansia, el profundo mal
estar la sorda fiebre, continuan,., que es en lo que 
consi~te el «rnal:o de la Revoluci6n (1) . La jacque-
1·ie es universal y permanente. La. anarquia es
pontanea surge de todos lados. Mallet Dupan., .a 
quien Taine llama el mas competente, el mas JUI· 

cioso y el mas profundo observador de la revolu
ci6n, exclama: «Los bunos, los vandalos ni los 
godos vendran del Norte ni del Mar Negro; ellos 
estA.n en medio de nosotros.,. Los campesinos co
rren al asalto del castillo: lo devastan, lo que
man lo derriban. La destrucci6n de la Bas till a ' . va precedida y seguida de la destrucci6n de Cien 
mil bastillas de provincias. Despues de la guerra 
a las cosas, sigue la guerra a las personas. La 
multitud, sal vaje y embrutecida por los siglos de 
opresi6n y de servidumbre, pone resueltamente el 
pie sobre el cuello de la minoria culta, amable y 
confiada que la ba estrujado durante muchos si
glos. c Es la guerra de los pobres contra los ri· 
cos•-dice un diputado a la Asamblea nacional. 

(1) H. Taine, ob. cit., pag. 369. 
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lQuien dirige esta guerra? Todos y nadie, « por
que-dice Taine-odia ferozmente a la Revo1u
ci6n, por inaccesible dibujador de sus aspectos 
mudables y transitorios, porque es propio de una 
insurrecci6n popular que nadie obedezca y que 
nadie mande » (1) . 

Procuremos, a traves del caos de los multiples 
hecbos, conseguir la realidad del procedimientQ 
revolucionario. La sublevaci6n esta bien, pero 
ella, entretanto, no es la revoluci6n, sino que 
basta puede ser lo contrario. Imaginemonos una 
sublevaci6n contra un sefior odiado, con el fin de 
quitarle la autoridad y sustituirla con la del Es
tado. No bay nada de revolucionario en todo esto, 
porque es propio de toda revoluci6n el ir contra 
la autoridad del Estado. (,Mutaci6n de las leyes? 
Tambien esta es una acci6n que acompafia al des
envolvimiento de la revoluci6n, pero no es acto 
exclusivo de la revoluci6n. La ley se muda cada 
dia sin que para ello precisemos un periodo revo
lucionario. La sublevaci6n, pues, ni el cambio de 
leyes, son ~a revoluci6n, 6 mejor dicbo, no son 
eso solamente. <.Que es, pues? 

Hay una fecba fatal en la Revoluci6n france · 
sa, que es como la r~velaci6n del misterio de aque
lla y de todas las demas revoluciones: la nocbe 
del 5 al 6 de Octubre de 1789 . La revoluci6n no 
estaba preparada, como mucbos ban faotftseado, 
en Ia nocbe del 4 al 5 de Agosto, que consagr6 el 
espontaneo abandono de los privilegios nobiliarios 
por parte de la aristocracia. A-:]uello fu e sencilla-

0> H. Taine , ob. cit., pag. 5f:. 
., 
i) 

-
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mente una formalidad, que el incendio de los cas· 
tillos y de los titulos noblliarios, e~ desorden es· 
pontaneo de provincias, la destrucm6n de la auto
ridad local, representaba por tres cuartas partes 
lo ocurrido. La Revoluci6n empez6 la noche del 
5 al 6 de Octubre. Taioe, con la potencia de su 
esti\o colorido e incisi vo y con el animo de valie~-
te despreciador de la potencia p~p~lar, la ~escn
be asi: c:Tal es la fraternal not1c1a: un funebr.e 
convoy de todas las au toridades legales Y ~egit~· 
mas un triuofo de la brutalidad sobre la mteh
gen~ia, un martes gordo asesino y politico, un 
formidable descenso de la Courtille, la que, pre
cedida de sus insignias de muerte, arrastra con
sigo las cabezas de Francia, rey, ministros Y di
putados, para constrenirlos y gobernar segun su 
locura, para tenerlos bajo sus pies, basta el mo
mento que disfrutara en degollarlos. » En la noche 
del 5 al 6 de Octubre el pueblo de Paris invade el 
palacio real de Versalles y obliga al rey y ala 
familia real a regresar a Paris. Esto senala la 
maxima decadeocia del poder real y de la vieJa 
sociedad, de los cuales la monarquia absoluta era 
la expresi6n directa. iEl rey que mandaba Fran· 
cia se ve obligado a volver a Paris por orden Y 
bajo la amenaza del pueblo insurreccionado! To
dos los valores sociales se marchan. El rey, que 
lo era todo, ahora no es ya nada; el pueblo, que 
no era nada, ahora lo es todo. 

c,Que es la noche del 5 al 6 de Octubre? La 
demoLici6n de la vieja autoddad. Ahora se preteD
de que aqui no se trata de genericas autoridades 
morales, sino de verdaderas y propias autorida· 
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des legales. Y esto que aquella noche el pueblo 
de Paris coruplet6 la destrucci6n moral de las 
mas altas e~inencias legales de Ia vieja sociedad. 
En Ia actuahdad, el Estado es, bajo cierto aspecto 
un complejo de funciones, y bajo otro un complej~ 
de autoridades que le completan y representan. 
Quebrantar, pue~, esta autoridad equivale a que
brantar. la maquma del Estado tradicional. Toda 
revoluCl6n es una lucha contra Ia autoridad, pri
mero local, despues central. El ultimo esfuerzo de 
la revoluci6n consiste en abatir la autoridad mas 
alta del Estado, y eso que define los procedimien
tos que llamamos revolucionarios es justamente 
el hecho que ellos toman por mira del 'Estado. 

Desde este momento, todo resulta narural y 
l6gico. La Constituyente no hace mas que seguir 
los procedimi.en tos de la c: plaza,. Esta a taca y 
g?IIJea matenalmente la autoridad del anti guo 1 e
glm.en; aquella destruye pieza a pieza Ia organi
zaCl6n legal de la vieja sociedad. El resul tado es 
el .mismo: el gobierno central queda destru(do. 
Tame observa: «Las cosas no podrian snceder de 
otra manera. Porque ya antes del 6 de Octubre y 
de la cautividad del rey en Paris, el gobierno es 
tab~ destruido de hecho; ahora, con decretos l:lU

cesivos de la Asamblea, estuvo destruido de de 
recb?, Y cada grupo local se destruy6 a sf mismo. 
Los mtendentes se fugaron, los comandantes mili
tares no fu.eron obedecidos mas; los jueces de paz 
n? se atrev1eron a juzgar; el Parlamento fue sus pen . 
d1do; pasaronse siete meses antes que los adminis
tradores d~ los distritos y de los departamentos 
fueran eleg1dos; pas6 un ano antes que los nuevos 
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jueces estuvieran instituidos , y despues, como. 
antes, todo el poder efectivo pas6 A manoa de la. 
Comuoa• (1). Pero si el poder central no es obede · 

'd lo mismo sucede coo el poder local. cLas 
Cl o, . . . t 1 
causas que revoluciooao los mu01mp1os. co? .ra a 
autoridad central, revolucionan los mdtvld~os 
contra la autoridad de la familia ... EUos tamb1en 
se juzgao en grado de poder decidir de si mis~os 
y el derecho de poderlo hacer con sus prop1as 

manoa» (2). 
Abora nosotros estamos eo grado de poder de· 

cidir que es lo que debe eoten d~rse ~or revolu
ci6n y por procedimiento revolucwn.ano. Creemoa. 
que la revoluci6n consiste -.-.constder~d.a como 
proceso formal-en la demohm6n del VIeJO orga
nismo del Estado. En el proceso revolucionario, 
lo esencial no es el modo como este fin se consi
gue (con la ley 6 con la rebeli6n, 6 bien con la 
una y con la otra) , pero el hecho es el mismo. La 
revoluci6n tiene por objeto el Estado y por fin 
su demolici6n. 

En la vieja sociedad, el rey es algo mas que 
una autoridad. eEl Estado soy yo. » En una socie· 
da d fundada sobre una jerarqula, el rey es la en
caroaci6n tipica de la jerarquia. Herir a l rey es 
herir a toda la vieja sociedad. El mariscal Mar
monte! escribe en sus memorias: «Yo tenia por la 
persona del rey un sentimiento qu~ no es. fac~l 
defioi.r. Era un senti mien to de devoc16n cas1 r eh
giosa, un respeto innato, como debido a un ser ~e 
orden superior. La palabra rey tenia una mag1a 

(1) H . Taine, ob. cit., p{lg. 294. 
(2> I d., fd., pag. a1o. 
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y una potencia que nadie huhiera alterado en los 
corazones equitativos. Esta ft.or de sentimiento 
existia aun en la masa de la naci6o ; sobre todo 
en la gente bien nacida, situada a gran distancia 
del poder, se habfa apoderado de sus espleodores 
como de sus imperfecciones , (1) . Pues bien; las 
iras de la Revoluci6n se revol vie ron contra estos 
como contra las demas. Machos, probablemente 
la gran mayoria de los que condenaron a muerte 
-~;~1 rey, sa bfan muy bien que Luis XVI no merecia 
-el honor ni la afrenta de este fin. Pero el rey era 
la unidad y la encarnaci6n del Estado que se que
ria demoler. La demolici6n de la vieja organiza
ci6n legal del Estado no se hacfa efectiva mAs 
que con I a decapitaci6n de un representante ofi. 
cia !. Por eso los partidos practicamente revolucio
narios son, en paises monarquicos, decisivamente 
antidioasticoe y en paises revolucionarios ad
versarios de separar el poder ejecutivo del poder 
legislativo. Las miras visibles de todos los cona
tos revolucionarios son la cabeza del Estado, sea 
ella una persona designada por ciertas razones de 
nacimiento 6 instituci6n legal. 

Que la revoluci6n consiste en la destrucci6n 
del viejo organismo de Estado, sea por obra de in
f!lurrecciones 6 sea por obra de los orgaoismos le
gales, eso resulta evidente, considerando la a cci6n 
persuasiva de la Asamblea Constituyente. La v·e
ja sociedad estaba fundada sobre privilegios lega
les de la aristocracia y sobre distintas funciones 
de los estados; la Constituyente aboli6 los unos y 

(1) Marmontel, Mtlnol'iaa, 11 24. 

-., 
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los otros. Mirabeau, al sostener la abolici6n de to
das las antiguas corporaciones y congregaciones, 
dice: «La sociedad particular, colocada entre la 
sociedad general, rompe la unidad de sus princi
pios y el equilibria de BTl fuerza. » 

Los grandee cuerpos politicos son nocivos en 
un Estado, a causa de la fuerza que resulta de su 
coalici6n y por la resistencia que nace de sus inte
reses. Las congregaciones son tambh~n contrarias 
a los derechos del hombre: un instituto en que se 
baga voto rie obediencia es un peligro para el Es· 
tado. De aqui viene el decreto de Ia Constituyente 
que dice: ·Considerando la Asamblea que un Es
tado verdaderamente libre no puede soportar en 
su seno ninguna corporaci6n, ni menos aquellas 
QUe 1 dedicadas a la instrucci6n publica 

1 
han 

merecido bien de la patria .. , suprime todas las con
gregaciones, cofradias, asociaciones l:.1.icas 6 ecle
siasticas, todas las fundaciones de caridad educa
ci6n y conversi6n. Sucesivamente despues 'laCon
venci6n Nacional (31 de Julio de 1791) abo

1

li6 todas 
las sociedades literarias, los bienes comunales 
las bibliotecas, los museos, etc. lQue sucedi6? 
L.a sociedad que moria conocia estados, privile
glOs, corporaciones, comunidades, infinidad de 
~ey~s. especiales. La nueva no conocfa mas que el 
mdtviduo. El proceso de Ia revoluci6n se desen
vuelve, pues, segun una linea instintiva eliminan
do de vez en cuando todas las !eyes e~peciales y 
las di tinciones legales y creando de vez en cuan
do las !eyes universales y la igualdad legal. El 
proceso de Ia revoluci6n, tanto considerado en el 
impetu de las sucesi vas rebeldias de los gremios 
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como en la obra pacifica de las asambleas legis
lativas, siempre resulta la eliminaci6n del viejo 
edificio legal. Revoluci6n qui ere decir negaci6n. 
Despues veremos por obra de quien. Asi la revo
luci6n suprime las antiguas provincias, los anti
guos estados provinciales, las antiguas adminis
traciones municipales, los parlamentos, los jura
dos y las maestranzas. El decreto del 14·17 de 
Junio de 1791 estableci6: «La destrucci6n de al
gunas clases de corporaciones de ciudadanos del 
mismo estado 6 profesi6n, siendo una de las bases 
de la Constituci6n francesa, esta prohibido resta
blecerla de hecho, por cualquier pretexto y bajo 
cualquier forma. Los ciudadanos de un mismo es
tado 6 profesi6n, los emprendedores, aquellos que 
tuvieran tienda abierta, · los operarios y los arte
sanos de cualquier oficio, Eo podrfan, cuando se 
encontraran juntos, nombrar presidente, secretario 
ni vocales, tomar deliberaciones 6 formar regla
mentos sobre sus pretendidos intereses comunes.,. 
La revoluci6n procede inexorable en su camino. 
Destruye todas las barreras que existen entre el 
ciudadano y el Estado. Lo que resultara del pro
ceso revolucionario sera la polarizaci6n del indi
viduo elector y del Estado. «He ahi-dice Taine 
-el verdadero soberano: el elector guardia nacio
nal y votante. Es a el a quien la Constituci6n ha 
hecho rey; en todos los grados de jerarquia el estA. 
alii con su sufragio para delegar Ia auto

1

ridad y 
con su fusil para asegurar el ejercicio» (1). lC6mo 
llegar a este resultado sin destruir el viejo edifi-

(1) H. Tnine, La Revoluci6n, pll.g. 263. 
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-cio legal, fundado en opuestos principios y funcio
na.ndo de manera diametralmente opuesta? Taine, 
por ejemplo, se esfuerza en demostrBr que el me
canismo legal y administrativo creado por la 
Asamblea Constituyente, lejos de formar un go bier
no que arm6nicamente tendiese a un fin, cre6 un 
complejo de estatutos que, contrastando con los 
seculares consuetudinarios de Francia, paraliza
ba la vida. Cree que vituperandola asi mover& 
a la Asamblea, cuando unicamente se limita a po
ner de relieve la especial dificultad en que se de
batla la Asamblea Constituyente. Movia esta des
de un principio la formaci6n de la misma defensa 
constitucional, que era la antitesis directa del 
viejo orden de cosas. lC6mo podia funcionar el 
nuevo organismo sin que fuesen enteramente ro
tas las instituciones del pasado? 

Taine no se da cuenta, como sucede a muchi
simos, de las diferencias substanciales que existen 
entre reforma y revoluci6n. El nota, por ejemplo, 
que el antiguo regimen tenia dos vicios esenciales: 
la existencia de los pri vilegios legales y la falta 
de control en Ia gesti6n publica. Con viene Taine 
en que estos dos defectos debieron ser eliminados, 
pero hace notar que para llegar a ese fin no era 
necesario un tan terrible cataclismo como fue la 
revoluci6n . Puede decirse, sin embargo, que el 
antiguo regimen hubiera sentido Ia necesidad de 
eliminarlos. Con su·s declarRciones del 23 de Julio 
de 1789, el rnon arca estaba dispuesto a acep
tar el control de los Estados Generales sobre 
administraci6n del erario del Estado· en cuanto 

' a los privilegios legales, habia entrado en la. 
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misma conciencia de las clases nobles que con
venia abolirlos y cancelarlos por la legislaci6n 
francesa. 

Pero parece que los franceses del siglo XVIII 
no estaban dispuestos a fiarse demasiado en la. 
palabra de las clases nobles ni del monarca. Pa.
rece tambien que a los c6modos procedimientos de 
la reforma, prefirieron los mas resueltos de la re
voluci6n, y que en consecuencia, asi lo calcularon. 
La esencia del regimen absoluto es la libre dispo
sici6n de la renta publica por parte del soberano. 
.Si el regimen absoluto hubiese subsistido, es muy 
verosimil que el pretentido derecho de la naci6n 
se redujera a un cubil (1). lPor que las clases no
bles y sus privilegios no bstan en la esencia de 
una instituci6n fundada sobre el reconocimiento 
·de los artificios de nacimiento y no encuentran la. 
manera de hacerlos valer y subsistir hasta que 
las clases nobles son reconocidas como institucio
nes legales del Estado? AI entrar en este orden 
ode ideas, los franceses del siglo XVIII no podian 
poner inconvenientes al problema, sino ala causa. 
del mal; no al problema del defecto constitucio
nal, sino al mismo instinto; una cuesti6n de con
fianza en los varios 6rganos del Estado no podia 
surgir ya.En realidad nose trataba de mejorar el 
Estado existente, sino de destruirlo. Ciertamente 
que los inconvenientes denunciados podian elimi
narse sin cambiar la constituci6n legal del Estado, 
pero los franceses no querfan ocuparse de aque
llos inconvenientes, aunque sf del Estado. Obser-

(1) Vea.se lo que aotualmente suoede en Rusia. 
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var, pues, que eso produciria una ruina general, 
no es objetar nada contra ellos. En realidad que
rian justamente producir esta ruina y herir al 
antiguo regimen en sus raices vitales: la aristo
cracia, la monarquia absoluta, el regimen de los 
estados. 

Hasta aqui consideramos la revoluci6n como 
la destrucci6n del poder existente y los trabajos 
revolucionarios como propicios a reducir las 
mansiones, a paralizar la eficacia y a destrmr los 
engranajes de la maquina del Estado. El segundo 
momento 16gico de la revoluci6n es el paso del 
poder A manos de un nuevo gru_po social, 6 me
jor, la absorci6n de las funciones del Estado por 
parte de un nuevo mecanismo politico sucesiva
mente desarrollado en la sociedad. No es me nos 
necesario ailadir que el segundc momento 16gico 
de la revoluci6n puede cronol6gicamente coin
cidir con el primero y basta puede anticipArsele 
6 sucederle. Este punto se resuelve, caso por caso, 
con el estudio de las revoluciones a traves de las 
coales ha pasado la humanidad. Asi, el modo 
como se opera la transmisi6n del poder es distin
to de revoluci6n a revoluci6n. En sentido muy ge
neral puede decirse que cuando las revoluciones 
se operan gracias a transmisiones de poder por 
parte del Estado a un 6rgano social (la Iglesia, el 
Sindicato obrero), que se forma espontAneamen
te, la revoluci6n tiene un derramamiento mucho 
menos tragicu que en otro caso en que el traspa
so social se efectua por improv:isada usurpaci6n 6 
por violenta toma de posesi6n del poder por parte 
de un grupo social unido de un modo extra:iio a la 
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vida oficial del pais. Este ultimo es el caso preci
samente de la Revoluci6n francesa. 

Cpando, bajo los golpes de las continuas insu
rrecciones populares y por efecto de los continuos 
decretos de la Constituyente, la antigua sociedad 
francesa cay6 en desgracia, el nueve amo fue un 
modelo. Taine, que mira a la revoluci6n con ojos 
de enemigo, observa: cDisuelta esta sociedad, en 
que las pasiones populares son la sol~ fu~rza.afec
tiva, espera al partido que sabra meJor hsonJ~arle 
para servirse de el. Luego, al lado del gobterno 
legal que no puede reprimirle ni satis~acerle, se 
forma un gobierno ilegal, que le autonza, le ex
cita y le guia. A medida que el primero se des
compone y precipita, el segundo se afirma Y _se 
organiza, y cuando a su vez se hace legal, qmta 
el sitio al primero (1). Estan aqu! pintorescamen
te delineados los rasgos del procedimiento revolu
cionario. Un Estado se deshace, otro se forma; un 
poder se debiiita, otro se afirma; una organiza
ci6n se nieO"a otra es reconocida. (,C6mo se forma 
el nuevo E~t~do? (,C6mo se engendra la nueva oli
garquia? Esto lo diran los procedimientos que se 
empleen en la conquista jacobina. _ 

La oligarquia dominadora se forma en med10 
del caos de la revoluci6n, de la misma manera. 
que en medio de Ia materia liquida en ebullici6n 
se forman puntos s61idos, alrededor de los cuales 
se cierran todos los elementos afines del compues· 
to qufmico. La sociedad vieja estaba desmoronad_a. 
Dentro de ella habia ido formandose un orgams-

(1) H. Tnine, La conqtt~fa jaco/.Jina, pags. 8 y 4. 
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mo que pudiese recoger los postreros resplandores 
del Estado absolutist& y deJa sociedad aristocra
tica, y esto ex:plica la.larga duraci6n de la crisis 
de violencia y la extrema oscilaci6n de la revo
luci6n, que A veces parecfa colorearse de todas 
l~s audacias de un verdadero impulso igualita
rio y plebeyo y otras revelaba su alma fntima
~ente burguesa. El nuevo poder se form6 bajo los 
OJOS ~e los actores directos de la grandiosa des
truccJ6n. De la masa de los vencedores del anti
g~o regimen se destaca un gn1po que pronto do. 
mmara el complejo nacional, dando vida al nuevo 
Estado. 

Despues de la toma de la Bastilla surgieron 
de todos lados asociaciones politicas. El gobierno 
no existfa casi 6 no era ya capaz de terminar las 
muchas obras que la generalidad reclamaba. 
Era menester proveer a las mas urgentes necesi
?ades ptiblicas, armarse contra los caballeros de 
mdustria, aprovisionarse de granos, guardando
lo~ de las posibles empresas de la corte. Los co
mJt_es se instalaron en los municipios; los volun
tarJOs se formaron en milicia ciudadana· millares 
de poderes locales casi independientes ~ustituye
ron al ~oder central casi destruido. Cada ciuda
da?o vmo a ser un soberano de becho. La anar
quia . espontanea que sigue al 14 de Julio in vita 
al pnmer advenedizo a convertirse en gobierno. 
P_ero en breve se opera una selecci6n. La revolu
c~6o_ es un hecho que soporta una triple referen
cta _Ideol6gica respecto a ella: de adbesi6n, de ne. 
gaci6n, de desenvolvimiento. Cuando el poder 
cae, todos procuran asirlo por las grefias: algu-
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nos para restaurarlo antes que las instituciones, 
preexistentes, otros para conservar la ya comen
zada demolici6n, otros para continuar la obra de
destrucci6n. En definitiva, tratase de ver quien 
sobrevendra. Momentos despues del 1! de Julio, 
los amigos del pasado, verdadera minoria del 
pais, fueron puestos A un !ado; quedaron dispu
tandose el campo aquellos que querian limitar los 
efectos de la revoluci6n y aquellos que querian 
atin extenderlos. Jacobinos y girondinos por un 
lado, representando el elemento extremo de la re
voluci6n, y los constitucionales y forestales el 
elemento moderado. El elemento extremo no tar
d6 en preponderar. Ellos se valieron de su pro pia 
audacia para coger todas las ventajas de la revo· 
luci6n, y por ultimo, se impuso audazmente al 
Estado y lo emple6 en los propios fines del parti
do. El gobierno revolucionario, esto es, la dicta
dura terrorista de los jacobinos, es el ejemplo mas 
clasico y mas descarado de lo que acostumbran 
serlo ordinariamente los gobiernos: la organiza
ci6n politica sale victoriosa de un partido, que 
disfruta el poder para conducir la naci6n al buen 
exito de la ideologfa y de los intereses de un 
partido. 

El partido jacobino trabaj6 febrilmente para 
apode~arse de Francia. En Marzo de 1790 se con
tabari' 122 comites revolucionarios (jacobinos) en 
toda Francia; en 1791, son 229; en Junio de 1792, 
1.200; despues de Ia ca.ida del trono y Ia invasi6n 
prusiana, 26.000 (1), esto es, uno por Comuna . 

(1 ) H . Taine, ob. cit., pag. 46. 
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Entre los hombres de esos comites se nombraron 
los delegados para los cargos publicos. Ellos fue
ron la fuerza polltica que di6 vida al Estado jaco
bino. El club de Paris di6 la palabra de orden y 
formul6 Ia doctrina; los demas se adhirieron y si
guieron. El club de Paris estableci6 la conducta 
que debia seguir Ia autoridad; los demAs consin· 
tieron. e unific6 asf la acci6n y la doctrina. 
Frente a los 26 millones de franceses desorga
nizados y sorprendidos, los pocos mill ares de 
jacobinos, organizados y movidos por un unico 
pensamiento, formaron una potencia formidable 
e invencible que poseyera pronto la raz6n de 
Estado. 

El club trabajaba audazmente. Ellos no respe
tan ni siquiera la autoridad salida de Ia revolu
ci6n. La autoridad es el club. El es poder legisla
tivo, el es poder judicial, el es poder ejecutivo. 
Teniendo la fuerza material hace respetar sus 
6rdenes como no se atreve a hacerlo la autoridad 
legal. Y en cualquier parte es lo mismo. El mono
polio audaz de los jacobinos tiene pronto tranqui
lo el rebail.o; sus 6rdenes son leyes. Solos 6 casi 
solos a votar en la primera Asamblea, desierta y 
violenta, los jacobinos pudieron escoger, pudieron 
elegir los municipios y los oficiales de la guardia 
nacional. Desde aquel momento, como 6rgano del 
sfndico, Uegado a ser su instrurnento, ellos pudie
ron adoptar la fuerza armada, y lo hicieron. Cuan
do la autoridad resistia, cada club pudo fundar su 
asistencia en el club vecino. Los magistrados, 6 
eran escogidos por el club 6 intimidados por el 
club si no se doblaban a sus mandatos. (.Quien po-
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cifa res~stir a la organizaci6n de los jacobinos? 
Taine melanc6licamente exclama: "'La fundaci6n 
del Estado jacobino es una confederaci6n de mil 
doscientas oligarqufas que mueven su clientela de 
proletarios con palabras de orden expedidas desde 
Paris; es un Estado completo, organizado, activo, 
con su gobierno central, su fuerza armada, sus 
peri6dicos oficiales, su correspondencia regular, 
su politica declarada, su autoridad establecida, 
con sus representantes y agentes locales; estos 
ultimos administran de hecbo allado de las admi
nistraciones anulad~s 6 a traves de las adminis
traciones existentes» (1). No es raro, pues, que 
en un momento dado un Estado semejante rompa 
la causa de la existencia legal y gobiernen ellos 
directameute Francia. Desde aquel instante la re
voluci6n ha concluido. El contragolpe del 9 Ter
midor fue un movimiento interno del partido, que 
se libr6 de algunos miembros suyos y asi se debi
lit6, exponiendose a perecer, pero dejando a un 
nuevo partido la admirable organizaci6n que ellos, 
para sus tines especiales, dieron a Francia. 

Recapaciternos. Desde 1. o de Mayo de 1789 al 
2 de Junio de 1793, en que se inaugur6 el gobier
no revolucionario de los jacobinos, ningun gobier
no fue respetado y alii la palabra decisiva era la 
que daba la insurrecci6n. Realistas, constitucio~:~a
les, girondinos, ningun partido se atreve a at:aer
se eficazmente al Estado. Desde el 2 de Jumo de 
1793 la cosa cambia. En adelante el poder se hizo 
respetar y fue respetado por la evidente raz6n de 

(1) H. To.ine, ob . cit., pag. 1~. 
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que el poder publico posey6 aquella fuerza, ya 
que antes hacia imposible el funciona.miento de1 
Estado. La mAquina autoritaria del Estado, con 
un centenar de motines fue reconstituida pieza A. 
pieza. El poder ejecutivo fue restablecido en toda 
su imponencia y se hizo respetar A costa de la 
vida de centenares de ciudadanos. La subleva
ci6n fue violentamente reprimida y severamente 
castigada. Por fin Francia estuvo dotada de una 
tan perfecta organizaci6n administrativa, que nin
gun partido pens6 cambiarla, porque ella asegura 
igualmente A todos los partidos que puedan alcan
za.rla en sus manoa un dominio incontestable. La 
Revoluci6n que tuvo por objeto la destrucci6n del 
poder preexistente y la formuci6n del nuevo poder 
ha concluido. 

* * * 

Los procedimientos y la tactica revoluciona
ria consisten, pues, en un sistema de ataque con· 
tra la forma existente del Estado, cuyas funciones 
tienden A destruirse, 6 por lo menos A atenuarse, 
y en la formaci6n de una aerie de organismos dis· 
tintos A los del Estado, los cuales deben tender y 
absorber todas las funciones 6 los fragmentos de 
funciones que se sustraigan al organismo legal 
del Estado. 

Asi, pues, puede afirmarse que cualesquiera 
que sean los fines de la acci6n revolucionaria, las 
revoluciones son siempre politicas, esto es, toman 
siernpre por punto de vista la forma existente del 
Estado, y con las modificaciones de este tienden a 
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obrar bajo otras tantas causas sociales. Cualquier 
transformaci6n de las causas sociales no seguida 
por via de alteraciones aportadas en las relacio. 
nes politicas de un complejo de hombres, no re
viste el caracter de revolucionaria, sino que es 
transici6n espontanea de caracter privado. La 
acci6n tevolucionaria es, pues, una acci6n politica 
en cuanto ella no es tomada mas que como acci6n 
reflejante del mecanismo del Estado y las relacio
nes de derecho ptlblico subsistentes entre los ciu
dadanos. 

4 



CAPIT ULO 11 

La Reforma 

Para definir el carlwter de la Reforma, usare
mos en este capitulo el mismo metodo positivo que 
nos permiti6 en el capitulo prec~dente establecer 
de un modo concreto que se ent1ende por revolu
ci6n . La gran refo rma religiosa luterana nos ~ro · 
porcionara materia para esta r a pida inda?aCI6n, 
ya que la transformaci6n religiosa y soCial que 
toma el nombre de Lutero fue, cierta mente, el 
episodio mas com pleto y clasico del cambio social 
realizado con los metodos reformistas, tanto que 
aquella esta aun considerada como la reform~ ~or 
antonomasia . c,Quien va a pensarse que el umco 
modo de establecer una satisfa ctoria nomenclatura 
para la ciencia politica consis~e p: ecisamente en 
Ja indagaci6n del significado b1st6nco de las pala· 
bras? En estos casos el vocabulario ordinaria Y la 
fi lologia no sirven mas que para. aumen ta r la ~on 
fusi6n. La duda consiste en si sera nunca pos1ble 
a la politica ser una c.iencia positiva como la eco 
nomia , por la misma dificultad de limitar el campo 
y comprender distin tamente el fin de aquello qu.e 
suele llamarse la actividad politica; pero es ev1-
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dente que no podra obteDerse este resultado antes 
que no se baya cuidado satisfactoriamente de es
tablecer el recto y preciso significado de la pala
brl\ que en politica mas comunmente se adopta. 
Tambien Ia economia adopta palabras de uso co
mun 6 comunes a otras ciencias (vease el concepto 
valor, esencial a Ia ciencia econ6mica, no menos 
que a Ia etica), pero el significado especffico que 
ella sefiala a aquellas palabras es alcanzado por 
medio de una pequefia indagaci6n psicol6gica e 
hist6rica de las especiales actividades que se po· 
nen en obra para realizar alguno de aquellos pro
-cesos a los cuales mas tarde se designa, por ejem
plo, con el nrmbre de valor. 

c,Que es , pues, Ia Reforma? c.Que espiritu le 
anima? c,Cual es la caracteristica de un movimien
to reformista , considerado en oposici6n a un im
pulso revolucionario? Yo creo que estudiando ra
pidamente a Lutero y a Ia obra por el llevada a 
cabo, nos sera fa cil resolver estos va riados proble
mas. El gran historiador de la Reforma en Gar
mania, Bezold, dando una evoluci6n general a Ia 
obra de Lutero, no puede menos de observar: «En 
gene1·al, a la ob?-a de Lute1·o no puede negtwsele un 
caracte1· conse?·vado1' » (1) . En esta evaluaci6n gene
ral , la bistori a de la Reforma llega basta a descri
bir minuciosamente la gran subversi6n que la obra 
luterana efectu6 en los asuntos sociales de Ger
mania. Parece, pues, que el caracter conservador 

(1) Dott. F . ,-on Bezold , Hi..o foria de Ia RPfonna en Gennania, pli
ginn 683. En todo lo que igue 1 roeederemos segun In trazn de Be
zold y del chi ico hi6grnfo d Lutero J nliu Koe tlin (Lt~tke1 ·s Leben, 
L eipzig, 1882) . 

I 
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de un cambio social no consiste nunca en el sim
ple respeto t'l. las condiciones existentes, sino en 
un modo de actuacioues del traspaso 6 del respeto 
de cuanto existe. El caracter de conservado r no 
es inherente a un partido por el sencillo hecbo de 
que el quiera mantener las condiciones de cosas 
existentes. Tambien un partido revolucionario 
quiere conservar las ventajas de la revoluci6n , 
contra el criterio de otros partidos que quieren des· 
truirlas. Asi puede, pues, querer, y en parte efec
tuar, un cambio de la realidad existente, quedando 
conservador. 1\Ias la obra de Lutero no consiste 
del todo en el retorno a estados pasados, en el que 
se podria ver el canicter conservador 6 restrictivo 
del traspaso, sino en una verdadera inmutaci6n 
respecto del pasado y del presente. Por eso a la 
obra de la Reforma no puede menos que atribufr
sele el caracter de conservaci6n social. Nosotrosr 
dentro de poco, nos atendremos incondicionalmen
te al juicio de Ia bistoria alemana, y eso nos per
mitira abrirnos un notable paso a las explicacio
nes de Ia bistoria contemporanea, que baremosen 
el capitulo pr6ximo, y donde nos ocuparemos de 
los partidos politicos existentes. Tam bien entonces 
nos sera permitido observar que el deseo y el acto 
de la transformaci6n no basta para calificar de 
progresista 6 de revolucionario a un partido. Del 
resto de cuanto escribimos en el capitulo prece
dente, resulta bastante claro que partido y acci6n 
revolucionaria es s6lo aquella que se propone la. 
transformaci6n de algo de modo excepcional. 

ImHil reparar que el impulso de la Reforma 
se visti6 de modo religioso, revistiendo todos los 
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a~pectos de la vida social, y actuaba transforma
Clones que no quedaban atrincheradas en el puro 
campo de las relaciones abstractas e inmateriales 
entre el hombre y el infinito, en que generalmente 
se hace consistir la religi6n. Justamente Engels 
observa: «La Ectad Media tenia anejas todas las 
form~s de Ia ideologia: filosofia, politica, jurispru
denCia, enlazado todo con la teologia, y tenia he
chas otras tantas secciones de esta. Por eso todo 
movimiento politico y social representaba una 
f?rma teol6gica ; para producir una gran subver
'8I6n, se presentaba al alma de la masa nutrida 
casi e~clusivamente de religiones, los intereses 
revest1dos de forma religiosa:o (1). Pero la Refor
~a. no fue so.lamente amasada de teologfa y de 
JUnsprudenCia econ6mica. Lutero, que fue un bi
zarro y plet6rico vividor, mas grosero y sensual 
que refinado y estetico, por caracter natural te
nia sus miras, no solamente en la revoluci6n ce
lestial, sino en la terrena. El no podia proponerse 
una revoluci6n que se limitase a decidir de que 
manera el cristiano podia irse al paraiso y si ver
daderamente en la hostia consagrada habia el 
cuerpo del Senor. Y del resto, el cuadro circuns
c~ito en el que entra la disputa de las indulgen
CJas, demuestra todos los intereses terrenales que 
en ella se ag1 tab an. 

El arzobispo Albret, de Maguncia y Magdebur
go, era el comisario general de Le6n X en Alema
nia para la concesi6n de las indulgencias. Sabe· 

(1) F .. Engels, Ludwig Feue1·bach, Stuttgart, 1 815. pag. 64. Las 
<>hservac10nes bcr!1as por otros son muohas y se encuentrnn, por ejem
plo, becha expllcttamente por Blanch, Revoluci6nfrancesa, I , oap. TI. 
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mos, por otra parte, que el era cointeresado en 
la especulaci6n y que esperaba con aquel medio 
pagar los 30.000 florines de oro que habia tornado 
prestados a los Fugger con moti vo de su entrada 
en el cargo de arzobispo de Magun~ia. (1). El 
habla encargado la propaganda de las indulgen
cias al fraile Juan Tetzel, figura equivoca de bajo 
rufilm y de sagaz consejero, hombre en todos los 
aspectos desacreditado, pero de grandi&Jimo inge
nio. Koestlin describe los medios, ora ingenioso& 
y refinados, ora grotescos y groseros, de que Tet
zel se servia en sus predicaciones para arrancar 
el dinero del creyente. Al llegar a los confines 
del territorio de Federico el Sabio, elector de 
Brandeburgo y gran protector de Lutero, Federi
co, aunque fuese cat6lico ferviente, no le conce· 
di6 entrar en sus Estados, y apenas predicar las 
indulgencias en sus confines. El buen Federico, 
que en los impresos de aquel tiempo nos aparece 
como un muy alegre y moftetudo crapuloso, tenia 
consigo una magnifica colecci6n de huesos y tra
pos de santos y sat;aba de su comercio un consi
derable provecho. El negocio de las indulgencias· 
no le incumbia, y ademas le perjudicaba. (,Acaso 
no era demasiado aspera la concurrencia que ve
nia a moverle en casa propia el mismo papado? 
Cuando durante el verano de 1516 Lutero empe
z6 a predicar sus dudas acerca del derecbo que 
el Papa tenia a conceder indulgencias, el sabia 
perfectamente que no arriesgaba nada con ser 

(1) E notable Ia importancia de Ia parte que Ia casa Fugger tuvo 
en los ll.Suntos de aquel tiempo. Los ] 'ugger pueden con iderar e> 
como los verdaderos electores de arlos V al solio imperial. 
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demasiado peligroso, porque podia contar con la 
ilimitada protecci6n y ayuda de su digno Gambri
nus coronado (1 ). El caso es que Lutero se ex pre
sa al principio, no contra las indulgencias, sino, 
ante todo, contra el abuso papal. El queria, como 
buen comerciante, desacreditar asi el genero aje
no, pero no comprometer Ia suerte de los trapos 
fetidos y de los buesos fuliginosos, de los que sa· 
caba tantas honradas ganancias su Federico de 
las ancbas nalgas. 

Pero mas ~ue de este microsc6pico y cbismo
so incidente, el caracter temporal de la Reforma 
resultaba de las mismas condiciones de que toma
ba abrigo. Alemania estaba entonces en plena 
fermentaci6n y mil cuestic,nes la agitaban. Debajo 
de cada lucba esp1ritual habia intereses materia
lea, que apenas se extendian a las multitudes em
pezaban a tomar una forma visible. Ademas del 
movimiento, otras cuestiones agitaban la sangre 
alemana. Tentativas pacificas y violentas para 
dar nueva forma al imperio, ambiciones princi
pescas y dinasticas, guerras externas e inmensos 
sacudimientos sociales acompailaron e infl.uyeron 
en el avance de la Reforma. No obstante, todas 
las protestas, intereses espirituale~ y temporales, 
se unieron y se enlazaron entre si: cEste Evange
lio-deplora Lutero-cae egregiamente en el pue
blo bajo, y el lo acoge material mente., Bezold, de 
quien tomamos varias de estas observaciones, mas 
explicitamente observa: cPero no s6lo en el 
pueblo bajo, sino tambien en las esferas mas ele-

(1) Koestli n, Lutltell Leben, pag . 9 y 99. 
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vadas, la cafda de la Iglesht al lado de las ideas 
relio-iosas y las pasiones, babrian de desencadenar 
otras cuestiones, en la. soluci6n de las cuales tal 
vez el color religioso, entonces en boga, podia 
parecer muy c6modo» (1). La Reforma, lo mismo 
que la Revoluci6n francesa, tenia en su fondo una 
gran mezcla de clases, de cetos, de partidos; pero 
mientras la segunda acompaiia y provoca nota
bles progresos politicos, no puede decirse lo mis
mo de la primera. Eso resalta bastante claro 
cuando se examina el "modo• de la Refonna y 
sus resultados. 

Para comprender bien el caracter conserva
dor y casi reaccionario de la Reforrna, es menes
ter tener presente que ella se acomoda a la inci 
dencia de dos opuestos impulsos revolucionarios: 
el promovido por los campesinos maltratados y 
vilipendiados contra la opresi6n feudal, y el de 
las clases aristocraticas contra el extraordinario 
poder de Roma. En definitiva, todas las clases del 
imperio estaban en plena fermentaci6n, y por eso 
existian condiciones para un cataclismo general. 
Los arist6cratas, en efecto, no se avergonzaban 
de desencadenar Ia hollada fiera popular contra 
el enemigo eclesiastico para alcanzar sus fines de 
dominaci6n. Pero era evidente que la plebe de 
las ciudades y del campo, arrastrada contra la 
Iglesia, concluiria revol viendose contra el casti
llo. En la Dieta de 151 compareci6 un escrito 
an6nimo de lo <; principe alemanes, probablemenw 
te de origen principesco, con el cual los conveni-

(1) Be~old , Rej Qrma e11 Alema11ia, plig. 41 . 
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dos eran invitados a no doblarse a las declamacio
nes populares para obtener subsidios contra los 
turcos. La sublevaci6n contra Roma era univer
sal. El semblante descarado de los cortesanos y 
mil y mil pasiones, hipocresias y vilezas, fueron 
evidenciadas un la respuesta de los Estados Gene
rales, y mucho mas en un memorial del obispo y 
del clero de Lieja, caU:ficando de latrocinios y ra
piiias las rn: fias cr.rialescas con que las preben
das, antes que a las personas de merito, se daban 
a asnos, follones y cbarlatanes. Por otra parte, 
el carnpesiuo mordia el ft eno y aqui y alii abier
tamente se sublevaba. t:ius fuerzas brutales, que 
un tiempo pertenecian a Ja Iglesia, sublevadas 
abora contra el eeto aristocratico y empleadas 
contra el poder de Roma, se convertian en un 
tercer factor de mucha importancia. Aqui inter· 
viuo la Reforma, que rechazando la autoridad del 
poder temporal, someti6 la innuroera masa de es
cla vos al i o discu ti ble poderio del Estado. 

Lo que queria realmente bacer Lutero, como 
hombre que tiene en la mente reformar las !eyes 
y las costumbres, no se presenta siempre claro. 
El fue muy otra. cosa que el poderoso y genial 
ideologista. de una nueva forma de organizaci6n 
eclesiastica y social que quieren quitarnos sus 
apologistas. Precisamente fue uno de los mas ace
rrimos enemigos dellibre albedrio, y se vi6 obli
gado a obrar segtLD las variadas exigencias y 
circunstancias. dembs pueden adivinarse los pro
p6sitos que se agitaban confusamente en su cere
bro, a traves del famoso escrito «And der christ
lichen A del deutscber nation», del cual sus apo-
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logistas sacan casi el programa de su aetividad, y 
en el que nosotros encontramos un ca;racter muy 
terrestre y temporal. A quien considere bien el 
orden segun el cual se desarrollaron los pensa
mientos de la Reforma, encontrara que en Ia 
mente de Lutero s6lo habla una idea : fortificar el 
Estado contra el ciudadano, poner Ja autoridad 
del pr fncipe encima de todo poder ri v ~tl y asi con
solidar la impresi6n del individuo (1). El camino 
por el cual Lutero II ega a estos resultados es bas
tante la rgo. Como es notorio, en aquel famoso 
escrito , delicia aun de la literatura alemana, Lu
tero quiso derribar las tres murallas que presidian 
la autoridad papal. Estas tres murallas son: que 
la autoridad temporal no tenga ningun valor sobre 
los eclesiasticos; que s6lo el Papa pueda interpre
tar los evangelios , que s6lo el pueda convocar el 
conci lio. Lutero objeta que todo cristiano es sacer
dote y puede a su modo interpretar los evange
lios ; que la con vocaci6n de los concilios concierne 
a todo Cristiano, y sobre todo a los emperadores; 
que la autoridad eclesiastica debe estar sometida 
a la autoridad terrena . Aconseja a la ciudad que 
no pague las imposiciones eclesiasticas y que no 
admita que las prebendas y los feudos eclesiasti
cos sean cubiertos en Roma. La Iglesia particular 
debe vivir independiente. El Papa no debe ser 
superior al emperador, sino estar subordinado a 
el en todas la8 cosas terrenas. 

. (1) ~a historiografia idealista, de Ia cual sufrimos nbora rn ismo Ia 
mfluen_c1a, _con idt:ra ~ l_a refonna luterana como el primer pa o de Ia 
E'_manclpacl6n del md1nduo. No sabr!a imnginnrse una mayor altera
<"l6n de Ia verdad. iL os al~man~s ~eb!eron de con tar con amargu m el 
derecho de leerse su quen da B1 bha m perrn iso del curnl 
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lA que ideal practico obedecia este programa? 
Rutten, el complemento aristocratico de Lutero, 
pone los puntos sobre las les. La parte substan
cial del programa de Rutten es una gran secula
rizaci6n de los bienes eclesiasticos y la abolici6n 
de la supremacia papal. Tiende a una gran reduc
ci6n del clero y dice que el 99 por 100 de los 
eclesiasticos son superfluos. La supresi6n de los 
conventos y Ia independencia eclesiastica de Ale
mania, son el unico medio con el cual se podra 
remediar Ia debilidad del imperio. Rutten se for
m6 una idea bastante clara de la manera que el 
Estado podia valerse de los bienes eclesiasticos 
disponibles. En su sentir, debian servir para la 
instrucci6n publica y para la beneticencia, y 
sobre todo para Ia formaci6n de un ejercito im
perial con aquellos numerosos elementos del im
perio que vivian entonces de rapiiias, y que con 
la paga del Estado tendrian una honrada existen · 
cia (1) . La Reforma triunfante debla realizar ple
namente el programa antiproletario de Rutten. 
Asl sucedi6 que en Norimberg. despues de la Re
forma y la subsiguiente confiscaci6n de los bie· 
nes eclesiasticos, apenas una decima parte de las 
rentas que antes se destinaban a fines beneticos 
fueron empleadas en ello. Todo lo demas sirvi6 
para fines deleitosos y para elevaciones de las 
clases acomodadas (2). 

Cualquiera que estudie, pues, Ia Reforma en 

(1) AI parecer , Ia extensi6n del socialismo de Estndo no sirve mu
cha veces ma que para dar empleos publicos a! Jlamndo proletariad(} 
in telectual. JEI reformismo de todos los tiempos tiene siempre el mis
mo caracter practicol 

(2) Bezold, Riforma en Alemania, pag. 689. 
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el progr" m, de Hutten y de Lutero, comprendera 
fAcilm nte que ella se proponia un doble fin: su
jeci6n de h I .,.lesia al Estado por la afinaci6n de 
la autoridad del ultimo; confiscaci6n de los bienes 
eclesili ticos para poner {1. disposici6n del Estado 
m ·ores censos y someterse de una vez esclavi
zados ciudadanos e Iglesia. En el fondo, los dos 
fine no son mas que uno. Tratabase en definiti. 
va de llegar t'1. la maxima a.firmaci6n de la autori
dad del Estado. Naturalmente, los prfncipes eran 
muy positivos yen la Reforma no veian mas que la 
apropiaci6n de los bienes eclesiasticos y otros que 
con la sumi i6n de la Iglesia veian el modo firme 
de que la autoridad material fuese el poder su· 
premo de la tierra. A prop6sito de los primeros, 
se refiere un caso c6mico sobre la nobleza de Po· 
mera.nia, la que al princi pio fa voreci6 resuelta
mente la introducci6n de la Reforma· pero algu
nos ar os despues se acord6 que en el pais eran 
mu T pocos los que no eran legos, por lo cual le 
j eu ne ralait pa la chandelle y combatieron cual
quiera innovaci6n (1). De los segundos recorda
mos al rnurgrave Casimiro de Brandeburgo, el 
que se acerc6 ala Reforma para tener, «como 
suprema autoridad venida de Dios•, al clero en 
sus manoa y abolir el odiado poder de los obis
pes l2). i ue disputas se produjeron sobre las in
dulgencias entre los caballeros andantes de Pome
rania! La Reforma esta llena de episodios seme
jantes. u caracter conservador no podria ponerse 

Cl ) Bmwld , olJ. it .. pug. 1; 7. 
(2J ld ., id., ftl. 
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frente a otro. Eso resulta muy claramente para 
una observnCJ6n desapasionada. 

En J~t Edad Iedia, la Iglesia bacia una vctda
dera competencia a! Estado. Con el sacramento y 
con ht autoridad de los curas, ella se apoderaba 
del hombre desdc la. cuna al sepulcro Apenas 
nacido, ella se Hpresuraba ;\ llamarlo al templo, 
lo bautizaba, lo hacia suyo. Nino, ell1. lo engafia 
con sus estampas y medallas. Adulto, lo declara 
esposo y le autoriza para que sea p<tdre .. Culpa
ble, lo interroga, condenandolo 6 absolvtendolo. 
Moribuorlo, extiend la mano sobre el como para 
apoderarse de su agonia. Muerto, lo confia ala 
tierra v le asiste en las re,giones ultraterrenas. 
Para r.omper cl poder de la Iglesia, Lutero ~taca 
los sacramentos. El s6lo reconoce tres: bauttsmo, 
penitencia, eucanstia; pero bace cons.isiir la vi:
tud no en la intervenci6n del cura, smo en la fe 
del'cristiano. Parece que Lutero combatia en el 
terreno de ]a teologia pero en realidad su lucha 
es una lucha politic».' La Iglesia domina al cris · 
tiano y lo defiende del Esbldo, gracias a los sa
crame.ntos. Demolidos los sacramentos y reducido 
su ejercicio a ocupaci6n privada del cristiano, no 
queda frente al cristiano mas que el Estado. El 
defiende un tlnico e imperativo poder; eo el es 
m<\s licito esperar su libertad de la ruina posible 
de dos poderes rivales y en competencia. ( 1). En 
efecto, libertad quiere decir limitaci6n reciproca 

(1) El . o<'iuli 1110 <lc ):<; tudo , n tt>niendo <i\IC d•'Hllll •r po•l;•rr rinl
les nl J<'-tll!lo prn<'llf!l clt>moler ul intliYiclun d •lt' )!:IIHh> ul li~-tudo lnb 
f un(' in1;e que untt• · ,, te t'nlll)'Tcn~fn . Por <'.''~In lhuuudu r •torma · o
cinl tiene eltHi'lllO ritmo t.lc In rcforrnn rehgw tl. 
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de poderes. La sociedad actual intenta ~~ganizar 
la libertad del individuo merced a coahCJones de 
intereses con agrupaciones espontaneas de ciuda
danos, y consintiend:> a cualquiera, dentro de cier
tos Hmites, siquiera demasiado elasticos (se piensa 
en el enorme vinculo de la opini6n publica), la 
expresi6o del pensamiento propio. La unica tiber
tad que Ia Ectad 1\ledia podia conseotir tenia por 
condici6n la competencia y la rivalidad de dos 
poderes que intentaban, oprimiendose recfpro~a
mente subordinar a sf la universalidad de los cw-

' dadanos. La reforma luterana, eliminando el po-
der de Ia Iglesi::t, echa al individuo, atado de pies 
y manos, en poder de Ia autoridad del Estado. 

Y aquf estamos finalmente en sHuaci6n de 
comprender en que consiste la Reforma-como 
procedimiento form,al y tecnico-y c6mo se dis
tingue de una revoluci6n, siendo tam bien ab~trac
tamente posible que pueda. llegarse a un determi
nado fi n politico por vias revolucionarias y por 
via de reforma (1 ) . Despojada de toda investidura 
teol6gica y dogmatica y reducida a su mas simple 
ex presi6n de contingente innovaci6n en algunos 
asuntos sociales, c,que es la Reforma mas que una 
bien circunscripta palabra nacionalista, que se 
propone sustraer la jerarquia ecleshistica alema
na a la suprema autoridad de Roma y de someter 
la administraci6n de los bienes de la Iglesia y la 

(ll P ero e-o no ·ignifica ma- que lo hombre de una determiua~a 
t'po<:a puerlun preferir una u otra via. Asf cl ec tudio del es tado so<'lal 
de Alernunia dPI ·ig-lo X\ nos pone en condicione- c1 e aacar Ia con
clu,ion de qui.' fultun do mc-dio pnra reali zur un cambio en Ia jerar
•tniu ecle·iS..tica y enlu admin i.truci6n de los bft>ne~ dt' l clero contra 
Ia voluntad del E tado, no podia vcrificurse Ia revoluci6n. 

lUWOU!'tiA Y REVOLUVT6t>< SOCIAL (j;} 

Iglesia nacionalizada a Ia autoridad polltica de 
los Estados particulares alemanes? Que para lie
gar a tan prosaico resultado fuese necesario par
tir de las indulgencias y de la libertad humana, 
es una de tantas hizarrias que Ia historia se per
mite y explica por que basta Lutero no tuvo el 
exit~ que esperaba en Carlos V, que iodiscuti· 
blemente acariciaba el propio confesor del empe
rador, Juan Glapione, y de lo cual el predecesor 
de Le6n X, el tetrico espafiol Adriano VI, estaba 
intimamente convencido. Pero si, como resultado, 
la Reforma nos aparece del lado directo para au
mentar Ia potestad del Estado, como tecnico pro
cedimiento ella se desarrolla segun una lfnea que 
parte justamente del Estado y cuya iniciativa, 
bien lejos de venir del ciudadano, venia del Es· 
tado. 

Lutero es acerrimo enemigo de la sublevaci6n. 
En su "Amonestaci6n a todos los cristianos para 
que se guarden de Ia sublevaci6n y de la revuel
ta» (1522), Lutero vitupera toda veng~nza perso· 
nal, porque el uso de la fuerza conc1erne sola
mente a Ia autoridad, nunca al pueblo. «Aquellos 
que entienden bien mi doctrina-dice-no se su· 
blevan; yo no he dado nunca el ejemplo. Yo .he es
tado y estare siempre con aquel contra qmen la 
revuelta es directa y estare siempre contra aque
llos que la adopten, aun cuando su causa tam bien 
sea justa., Es singular el odio de los reformado· 
res por la violencia. Puede decir~e que es un_o de 
los caracteres tfpicos de la mentahdad reform1sta. 
Verdad que en el curso de centenares de_ afios, 
basta nosotros, sistematicamente el reform1sta es 



'I AHT JW L \ Hl'IOL.\ 

uno que aborrece la violencia . El reformista es 
tatolaf1'a. El histori6grafo de La Reforma en Ger

manin. notn que Lutero deja siempre detras de su 
propia obrn. un espiritu mas conserntdor y mas 
perseguidor, y ya a fines del siglo ~~v procuraba 
dar al Estado todas las atribuciones, basta la de 
la supremacia de la Iglesia y de la nobleza (1 ) . «La 
unica salvaci6n, para. el, es el Estado» - nota el 
mismo escritor "egtlO la demostraci6n de Hun
desbagen, el Estado revi te para Lutero el carac
ter de un Yerdadero instituto de educaci6n (2) . 
Lutero escrib1a a 1\Ielantone: o:Nuestras revolucio 
nes son vanas leyes plat6nicas si la corte no nos 
concede su protecci6n " Por eso l\Ielantone obser
vaba que la. adoraci6n que Lutero profesaba al 
Estado era ciego servilismo. No es extraii.o, pues, 
que la Reforma se resol'>'iese susdtuyendo a la je
rarquia eclesiastica derribad<t un ordenamiento 
reli?:ioso fundado sobre los principios de la misma 
dependencia de la autoridad politica . Igualm ente 
que los socialistas de Estado, que en los pa ises 
Iatinos les gusta llamarsP socialistaa reformistas, 
tendiendo a sustituir la organizaci6n capitalista 
de Ia libre concurrencia con un sistema de r egla
mentoa industriales establecidos por el Estado, 
otro reformador, Calvino, continuando y exage 
rando haata. el ridiculo el irnpulso iniciad o por 
Lutero, llega a construir un sistema de plena y 
absoluta omnipotencia para el Estado. En el c6-

(!) Bezold I.'efrn'IIW en Alemnuia, pag. (jj!)_ 
'1 _E ~ri<'-O not~r Ia. ingnlnr <'ninl'iOI'Il<'in. Tnrati, por ejemplo, 
udt1 rc• ll Ia dt·fimcwn de Jtorua(\"lw:i . e~1i11 t•l etu•l el Estntlo d he 

t'r . un 1 !.:'Tlln tutelu .Y una gran Clhwnriot > (C, it",, Su• t!l, L" de 
eptle111lm~ de l!J03). 
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digo de su reform a, publicado en 153G, sobre ins
tituci6n de la religi6n cristiana, proclama los de · 
rechos de la. autoridad como nadie babla becbo 
antes que el. «La autoridad-dice-es tan indis
pensable A los hombres como el pan, el sol y el 
a ire . " No solamente pi de al poder que mantenga 
el orden material, sino que castigue los saet·ile
gios, las ofensas A la religi6n e impida que se 
siembren entre el pueblo los germenes de la 
idola.tria (1). JamAs el conceptQ de la autoridad 
fue tan tristemente confirmado como en la con
fesi6n de fe de los cal vinistas de Francia, citada 
por D' Aubigne (2), donde se lee: «Afirmamos que 
es menester obedecer A las leyes y estatutos de 
los magistrados, pagar el impuesto y otros debe· 
res, llevar el yugo de la sujeci6n, con buena y 
franca voluntad, aun cuando fuese infiel la auto
ridad, porque s6lo asi el imperio soberano de Dios 
queda inalterable. Nosotros detestamos a los que 
quisieran rechazar la superioridad de la au tori· 
dad, poner la comuniEiad y la confusi6n en los 
bienes derribar el orden de la justicia ,. Por eso 

' en Franci~ el calvinismo fue un movimiento com-
pletamente aristocratico. La esencia del refor
mismo es la afirmaci6n de la autoridad del Es
tado: su poder contrasta con la masa de los ciu
dadanos (3), y como la autoridad del Estado es 
en ultima instancia el presidio de las clases do
minantes, estas ala larga no titubearon en procla-

(1) c'.Que religi6n no es id6lntra? La mi sma I glesia luterana lo es. 
para la romana -(N. de la T.) 

(2) D ' Aubi~ne, H i.'ltoria 1w ivt>rsal. I , p!ig. 64. . 
(8) Noes d1stinto el caao pnrn los reglamentos de fabn a. 

5 
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mar su simpatia por la Reforma. Eso es muy Tisi
ble en la Alemania de Lutero. 

El favor que Lutero encuentra en Alemania 
en las clases dominantes apareceria singular si 
igno1 Aramos el caracter conservador de la Refor
ma. Apeoas inici6 su propaganda, los cardenales 
Alberto , de Maguncia, Mateo, de Salisburgo, los 

chimmer, de Sitten y el obispo de Lieja, Everar
do de la Mark, miraban con antipatfa a Lutero, 
asi como al alto clero la aristocracia. Sin em
bargo, al principio sostuvieren a Lutero el duque 
Juan y el principe Juan Federico, hermano e hijo 
respectivamente del Elector Federico. El duque 
Carlos de Mliosterberg, prfocipe de Silesia, fue 
de los que con mas calor le patrocinaron. Como 
luego el hogar mas intenso de la Reforma fueron 
las ciudades, Ia alta burguesia se enfria de pa
trocinar Ia causa con un celo particular por Ia 
costumbre prudente de estas clases . El histori6· 
gra fo de la Reforma observa: «Muy di\'ersamente 
de los cl rcul os mas elevados de la naci6n alema
n a, se a poder6 de Ia causa luterana basta el fin 
el principio de la burguesfa , (1) . A Norimberg, 
despues que la Reforma bubo ganado sucesiva · 
mente las clases acomodadas, el Consejo de la 
ciudad Ia reconoci6 solemnemente. El Consejo 
comun a l de Breslavia tom6 la iniciativa de la ex
pulsi6n de los monjes y de Ia secularizaci6n de 
los bienes del culto. E o Magdeburgo y en Al
berttadt nos encontramos el movimiento animado 
de los burgomaestres (2) . 

(1) Bezold . Reform{}. en A lemania, pa~. 458. 
(2) Id .. id. , fd. 
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El favor de las clases poseedoras explica el 
rApi?o exito de Martin Lutero, hombre en si muy 
medtocro, dudoso en los consejos escaso de ini-

. • I 

ciativas, flaco de pensamientos. Girolamo Alean-
dro, bibliotecario y nuncio papal, que acompafi6 
a Carlos V A Alemania, describe en sus notas a 
la curia romana Ja agitaci6n de las clases posee
doras. Encuentra que la mayor parte del clero, 
todos los jurisconsultos, y je un modo especial 
•los fastidiosos gramaticos y poetas:o los 1·encli 
niani y los emsmiani, participaban d~ las ideas de 
Lutero, y as! se unieron unos elementos extraordi . 
nariamente peligrosos: Ia nobleza «con el cobarde 
satiro Rutten» a la cabeza. Publicada la hula de 
excomuni6n de Lutero, el cardeoal Alberto de 
Maguncia prohibi6 que se le diese eficacia. La 
Universidad de Ingolstadt por cierto tiempo se 
opuso ala publicaci6o. En Viena Ja mayoria del 
cuerpo academico, convenida con el obispo, re
chaza la propuesta de excomuni6n de Ja demasia
do celosa facultad tPol6gica. Los principes Jaicos, 
antes que todos el mas decidido adversario de Lu
tero, Jorge de Sajonia, mostraron repugnarles. 
Guillermo de Baviera, junto con Eck, retiraron Ia 
bula, porque serfa causa de descontento y de mo
tines en las poblaciones. Tanta molis e1·at ... el 
apoderarse de los bienes de la Iglesia. 

jQue maravilla! Los movimientos reformista.s 
' cuando no pueden calcular abiertamente con el 

favor de las clases poseedoras, es dificil que se 
encuentren en su resuelta hostilidad. Como el re
formismo se propone en ultimo analisis aumentar 
los poderes del Estado, surtiendo sus asuntos so-
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ciales por medio del roecanismo est a tal, el re
sultado de su acci6n, aun cuando sea aparente· 
mente favorable a las clases dominadas, se re · 
uel ve ventajosaroen te por las clases domioado

ras. Asi lo dispone la inexorable dialectica de la 
bistoria, y esto explica el favor de las clases 
dominantes. 

A bora Jo que debe notarse es que, en suA prin· 
cipios, la Reforma es un mo,yimiento que interesa 
a todas las clases sociales, y basta a l proletariador 
que acogi6 con entusiasmo Ia caropa:fia antipapal 
y s6lo al fin reaccion6 contra ella cuaodo lle· 
g6 a convencerse de que el resultado era un 
empeoramiento de sus condici ones . Pero esto no se 
consigue, si as[ puedo expresarme, por medio del 
programa que Ia Reforma expone, y aun a.fiadirla 
por sus conocidos y tendenciosos extremos. Ell 
mas: estas reforma.s han debido ser favorables 
para Ia clase misera desde el instante en que la 
Reforroa propuso la abolici6n de ciertos beneficios 
politicos de los senores, juntamente con otros 
heneficios eclesiasticos. As! resulta por el movi
miento dialectico innato en la acci6n reformis· 
ta, y con motivo de esta reacci6n contra sus fines 
prograroaticos, lo re vuelve en su contra. As!, 
mientras la servidumbre de la gleba, contra quien 
habia partido la revolucion agraria wicleffiana 
(1381) es abolida en Inglaterra a fines del si
glo XV, la Reforma luterana inicia en Alemania 
la mas sal vaje y feroz reacci6n feudal y tal opre
si6n de los campesinos, que la historia no recuerda 
otra igual. A los esclavos campesinos la Reforms.. 
no sabe mas que dirigirles palabras de la mas ex-
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tricta resignaci6n y la tragica demostraci6n de Ia 
infrangible necesidad de su anirnalesca opresi6n. 
No es, pues, extrano que cuando estall6 Ia guerra 
de los campesinos infirieran las represiones mas 
sangrieotas y crueles que Ja bistoria recuerda y 
~nte elias empalidece el recuerdo de las horri · 
bles venganzas a ·que se entreg6 la aristocracia 
!raucesa· despuea de las Jacqueries del 13o8 : 
los pobres campesinos, acusados de haber torna
do parte en la sublevaci6n, subieron al patibulo 
gritando:-iY abora q1:1e os asista el diablo! El 
dios de Roma ten(a mucba e:eroejanza con el dios 
de Lutero. 

Nada revela tanto la antitesis sustancial re
~ultante entre revoluci6n y reforma, por un lado, 
y el caracter conservador de esta ultima, como Ia 
conducta observada por Lutero durante la guerra 
de los campesinos. Bezold bonradamente observa 
que Lutero fue el heraldo de una reacci6n que _no 
tuvo igual en el hecbo de fiereza. Ademas, la m 
surrecci6n campesina provenia de las mismas cir
cunstancias que producfan Ia herej(a luterana y 
por mas de un lado Ia contemplaban. Carlstadt, 
que inici6 el impulso anarquico campesino, era un 
discipulo de Lutero y completa a su modo Ia doc· 
trina. Lutero ba dicho: cRestablezcamos el Evan
gelio, y que cada uno lo interprete a su mo?o·" Y 
he ahi que Carlstadt decia que el culto A las ImAge· 
nes es idolatrfa, que la familia roon6gama_ es una 
violaci6n de las leyes divinas, que enc1ma del 
hombre no puede existir otra autoridad que no sea 
la divina y por esto todas las autoridades de la 
tierra representan una ofensa a la voluntad de 

J 
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D ios y deben ser al momento derribadas. (,Por 
que d'3bemos pagar los impuestos?-se pregunta 
Carlstadt. c,En raz6n de que existen las !eyes y 
el Estado? jRestablezcamos el afio jubilar!-ex
clama.-c,No lo prescribe asf la Biblia, ellibro sa
grado que Lutero ha puesto en manos de todos? 
Carlstadt es un perfecto revolucionario, compara
do con Lutero; este siente una verdadera idolatrfa 
por el Estado y Ia autoridad; a1uel ataca al Esta· 
do y a la autoridad. 
. Muenzer ~mpez6 en Mueblhausen (15 de Sep· 

t1embre de 1.>24:) su predicaci6n revolucionaria. 
Los campesinos formularon el c6digo famoso de sus 
doce reivindicaciones, en que, a l lado de alguna 
reforma .do la organizaci6n eclesiastica aceptada 
por el m1smo Lutero, reclamaban abiertamente Ia 
abolici6n d~ Ia servidumbre feudal. Muenzer y 
los campesmos declararon su descendencia ideal 
de Lutero. Este define lo primero en o:E l Satanas de 
Allst~dt• y en el escrito « Ermahnung zum Frieden 
auf dz e Zlcij/f Artikel der Bauern chalt in Schwaben 'l> 
declara el movirniento campesino contrario a los 
Evangelios. Introduce la distinci6n entre cosas 
te~porales y cosas espirituales. En el primero 
qu1ere que los prfncipes y los senores sean omni· 
potentes y que los campesinos obedezcan sin discu
tir. El tiel discipulo de Lutero, el Domingo de Guz
mAn del protestantismo, l\1elantone refutando los 
doce articulos, que cornprendlan todas las reivin
dicaciones de los campesinos, sostenfa que los de
recho.s d~l Estado no tienen ningun limite y que 
l~s subd1tos estan obligados a obedecer. La auto
ndad gubernativa puede A su voluntad exigir tri-

' 
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butos, sin obligaci6n de rendir cuentae. Compete 
A ella, en todo su rigor y extensi6n, el derecho de 
castigar. Y como la ferocidad de los inquisidores 
no bastase a revelar el alma, el afiade el escar
nio, pretendiendo que Ia servidumbre de los cam. 
pesinos alemanes era tam bien demasiado benigna. 
Estos son los heroes de la naci6n alemana. Des
pues de esto no es extrano si Enrique Heine afir
maba que el alemAn tiene Ia costumbre de comer
se el latigo con el cual es perseguido, y por ello 
anda tan rfgido y con el pecbo levantado. 

Estalla la guerra en toda su tragica pujanza 
y extensi6n. Los campesinos, reducidos A la. con
dici6n de brutos al traves de siglos de inenarra
ble opresi6n, hicieron experimentar A los sefiores 
toda la salvajeria que tenfan constrefiida en el 
alma a causa del regimen feudal: mataron, de
vastaron, incendiaron, destruyeron, sin piedad de 
sexo, estado ni condiciones. Tales los hicieron los 
senores, tales resultaron. Lutero, que era el beral
do de los sefiores antes que estos reunieran los 
grandes ejercitos para llegar a domar Ia insurrec
ci6n, toma el prestigio de su nombre para re
ducir a la obediencia A los campesinos. Lanza al 
publico su opusculo « Wide1· die mi:J?·derischen und 
rauberiscken Rotten det· Baue1·•, que es considerado 
el c6digo de la futura represion. Lutero ecba es
pumarajos de rabia ante la sublevaci6n de los 
campesinos. Invoca contra todos ellos los rayos de 
Dios y la venganza de los hombres. « El asno quie
re ser azotado-escribe-y la plebe sacudida con 
violencia.,. Y no cesa de empujar a los prfncipes 
A coaligarse, olvidando sus pequenas disidencias, 
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a bacer frente resueltaroente a la sublevaci6n, 
reprirniendola sin iropiedad m roirarnientos. Los 
principes le toroaron la palabra. Se reunieron, ba· 
tieron y doroaron a los rebeldes. Entonces se inici6 
la repres16n mas espantosa que jaroas pueda iroa
ginarse, y que apenas recuerda los estragos de los 
eroperadores rornanos contra los cristianos. Enton
ces Lutero, con la hipocresia que le era propia, 
intenta aconsejar la clernencia. El te6logo Ernsen 
ca.racteriza 1a duplicidad con las siguientes pala
bras: «~ un o er das Feuer angeziindet, wiischt er 
mit Pilato die Htind, den Mantel nach dem Wind hin 
tcendt. » 

Este es el ejemplo mas clasicamente perfecto 
de reforrna social que la historia nos presenta, re
velandonos la esencia y la naturaleza reacciona
ria de los impulsos reformistas: en cuanto a los 
resultados, es consagrar una creciente extensi6n 
de los poderes del Estado y una mayor sujeci6n 
del individuo civil al poder politico. Por reforma 
social debe, en efecto, entenderse, no cualquier cambio 
de los asuntos sociales de hoy, sino aquel dete?'mt
nado modo de cambio que e ejecuta g1·acias a la ac
ci6n de los poderes publicos existentes. Y siem pre 
que se emplee el roecanismo del Estado para eje· 
cutar un cambio, aunque sea-en linea bipotetica 
y abstracta-el mas radical y total, siempre re
vestira este un caracter de reforma. Mientras 
aparecera revolucionario solamente el traspaso 
limitado y parcial conseguido contra Ia voluntad 
de los poderes existeutes del Estado e indepen
diente de su acci6n. Es casi superfl.uo aqui bacer 
notar que consideramos como contrarios al progre-

(,. ) ' 
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so los prirneros carnbios, y progresivos, esto es, 
beneficos (1) los segundos. Pero ello aparecera 
mAs cbuo con lo que irernos diciendo en el capi
tulo siguiente. 

(lJ Dejando aparte toda pedanterla doctrinal, {·reo que aho:a Ia 
cicncia polftirt• ha :1dquirido Ia noci6n de rn·og•·eso, como curactenr;an
do un cambio favorable a una. masa cada d1a. Ulas nuroeroaa. 



CAPITULO III 

Partidos revolucionarios, partidos reformistas 
y partidos reaccionarios 

En los capltulos precedentes hemos intentado 
definir que es la Reforma y que es la revoluci6o. 
Ahora tenemos la obligaci6n de definir la acci6n 
de un partido revolucionario, en que se ocupa 
fuera de ua periodo de verdadera y propia crisis 
de revoluci6n, opooiendolo a la acci6n asi de un 
partido reformista como de un partido reacciona
rio. La reciente historia de Ioglaterra nos ofrece 
el ejemplo de un partido, el radical, que en dos 
epocas sucesivas funciona primero como partido 
revolucionario y despues como partido reformis
ta, y esto nos permite observar en el mismo orga
nismo Ia aparici6n de los caracreres distiotos que 
antes hicieron de aquel un partido revolucionario 
y luego un partido reformista. En esa transfor
maci6n del caracter de un mismo partido tomare
mos Ia raz6n de los extraflos contrastes que nos 
presenta Ia vida coutemporaoea de Ioglaterra Ia . . ' que, segun observa JUBtamente Seignobos (1), 

(1) C'b ._ 'eignoho , H iJitwia pollttra de la Eumpa rontemprm.fnea 
Paris, 1 9, pag 9. ' 
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mientras evoca en la forma polltica un regimen 
que recuerda, por los rasgos externos, el de la 
Convenci6n, conserva monarquia y !ores heredi
tarios, Iglesia y Estado privilegiados, funciones 
electivas gratuitas, restricci6n del derecho de su· 
fragio y la mas perfecta fusi6n de los intereses 
del Estado con los de la aristocracia de Ia sangre 
y del dinero, unidos todos para realizar el gobier
no oligarquico de Ia democracia plutocratica. De 
tal hecho nos sera facil tomar una indicaci6n, que 
mas adelante profundizaremos, acercade las venta
jas que puede alcanzar Ia sociedad con un impul
so reformista (1 ). El partido reaccionario por ex
celencia es para nosotros el partido clerical, y la 
raz6n de esta nuestra preferencia sera explica
da mas adelante. 

lQue es, pues, un partido revolucionario? La 
respuesta puede parecer simple: uo partido que 
para Ia realizaci6n de determinados fines socialee, 
administrativos 6 politicos, ataca e intenta demo
ler la forma existente del Estado. Todas las lu· 
chas sociales son lucbas politicas, esto es, son lu
chas que se sostienen en el terreno del Estado. 
Es un rasgo especial de aquel periodo hist6rico 
que llamamos de Ia civilizaci6n, en el que todas 
las lucbas en contra 6 a favor de determinadas 
clases sociales eran contemporaneamente luchas 
en contra 6 a favor de Ia forma ex is ten te del Es
ta.do. Un partido que procura alcanzar su fioali
dad por las vias revoluciona.rias es naturalmente 
un partido que ataca la !or rna existen te del Est a.· 

(1) Creemos superfluo indicar In fuentes que seguimos . os refe · 
rimos a laa historias de Mac Carfhy, Gardiner y ' eignobos . 
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do . Yiceversa, uu partido que respeta las formas 
exi tentes del Estado uo sera nunca un p:utido 
revolucionario (1). Pero la eviden ia de la activi
dad reyo\ucionar ia de un parttdo no es materia 
tan sim ple como a primera vista podria parecer. 
Un partido re voluciona rio, c'.es por necesidad de 
las co ll S , y sistem a ticamente, un partido ilegal? 
Es menester conte tar que lo es s6lo desde cierto 
mo mento en a delante. En efecto, Ia lucba contra 
la forma existente del Estado puede tambien con
ducirnos a atacar aJ gunas de bUS manifestaciones 
y ac ti vidades sueltas suce ivamente, y esta lucba 
puede conducir al terreno de Ia legalidad existen
te . En cierto sentido, no todo lo que el Estado 
perfecciona y bace es indispensable a su existen
cia, y no todas sus manifestaciones son esenciales 
de una forma dada de regimiento. Puede, pues, 
ren uncia1se esto sin abdicar. 

Pero el momento esencial de la vida del Es
t ado es aquel en que se seihl.ian los derecbos del 
grupo social que tiene en su mano el Estado. Ge
nera lmente una tal contienda asume el aspecto de 
un debate acerca de la Constituci6n del Estado, 
al pacto funda mental, escrito 6 tacito, que lo rige, 6 

(1) Un panido ociali ·ta monarquico 6 amonarquico noes un par· 
tidu reYolucion11rio. Por e>to lo .ociali tn Upicumcnte revoluciona· 
rios, "' decir, lo. mar.·i ·tu:<, en aquella fuse de Ia revoluci n durante 
Ia cual apar~ce h\ oece ·idad dPI E tado, ·e declurun r publi canos. De· 
!ante \o, jurado. de Lipsia, Licbknccht dijo: <Yo lo decluro ubierte. 

frunPumente: oy republicano, y rcpublicano morire. > IJt>r Hochve· 
rrath.q J>mcell.,. Berlin, 1 !IJ, pag. 94 -En H andlmrh fin· S oziald.emokra· 
t 'M Wm-Mt>r de 1 \! . puh\i(•aci6n electoral oficial del partido socia · 
li tu aleman, ha dicho que Ia tlemocrucia ociali ta alemaoa cs repu· 
blicantt (plig. 46l.-.'61o lo· •ociali ·tus itali ano han acertado en mo
far,-, de aquPllo de <'Ornpuiieros que tienen todav!a el yalor do 
llamur.e republicano;. 
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bien al principia que lo anima. Naturalmente que 
desde este punto el Estado no puede mostrarse 
indiferente acerca del alcance de los experimen· 
tos decisivos que pueden bacerse. La defensa que 
el hace resuelta y decisiva de la Constituci6n exis
tente y los ataques no menos resueltos a que es~a 
esta expuesta, dan lugar a la verda~era y pro~I_a 
crisis revolucionarla. S6lo que tamb1Em las cns1s. 
son el momento de un proceso. Las crisis no sur
gen de golpe. Generalmente puede decirse que no 
es regimen polftico el que, antes .de llegar a la 
extrema defensa, no bace conceswnes ~ las pr~· 
tensiones de los revolucionarios. Ello qutere dec~r 
que la crisis resolutiva esta precedida de una sene 
de momentos que participando de su caracter 
pueden calificarse de revolucionarios, asi como Ia 
crisis misma. Por tanto, un partido que desarrolle 
una serie de acciones agresivas contra el Estad~, 
A fin de impedit· alguna de sus acciones Y mam· 
festaciones y sustraerle permanentement~ una. 
determinada tunci6n, es un verdadero ~art1do re· 
volucionario, igualmente cuando trabaJa. sobre el 
terreno de la legalidad, con tal que sus mt:as se~n 
la definitiva eliminaci6n de la forma po!itlCa exts· 
tente. Que luego a cierto punto s~ .detiene Y re
nuncia a proseguir en sus demohCl~nes Y no em
puja las mismas acciones basta dernbar la C~ns· 
tituci6n fundamental del Estado, eso ~o qmere 
decir que las acciones precedentes no tuvteran ca
racter revolucionario. Desde cierto punto en ade· 
lante la. acci6n revolucionaria queda estancada 
por c~alquier causa imprevista. . . 

Miremos la historia del partido radical mgles, 
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dentro del cual surgen aquellos hombres y aque
llas fracciones pol! ticas homogeneas que verifican 
en Inglaterra la parcial demoli ci6n del antiguo 
1'eg1m en. Hasta Ia pri mera mitad del siglo XVUI 
e. istla en Inglaterra un par tido de reform a poli. 
tica por medio del sufrag io uni versa!, que se bacia 
llamar radical. , u t>Timera a pa rici6n publica fue 
en 17!-i !-l con motivo del proceso ·wi lkes, y por 
medio de Ia 01'1'esponding Society babfa entrado 
en representaci6n, bacia 1793, con los republica
nos avanzados de Francia . E l programa de estos 
coiucidia con el de los revolucionarios franceses 
y podria resumirse asi: instituci6n de una repu 
blica democrAtica inglesa (1 ) . Se tra taba de un 
grupo de pocas decenas de personas, vecinas casi 
todas de Londres y de profesi6 n litera tos. El go . 
bierno no tu ve contemplaciones con ellos . Les 
per igui6 sin miramientos y les oblig6 a abando. 
nar toda actividad publica. Pero ellos no renun
ciaron a toda actividad propagandista . Continua
ro n rcclutando adhesiones, y poco A poco pudieron 
comprender a todo el grupo de es tu diantes de 
Bentham. En Cobbet, periodista muy radical y 
con tendencias comunistas, bijo de cam pesinos y 
plenamente convencido de los sufrimientos popu
lares, enc~ntraron el agitador y el propagandista 
que necesJtaban . Este grupo de radicales era en 
politica republicano , propagaba la indi fe rencia 
en religi6n y en economia atacaba " las clases 
improductoras • : propietarios, terratenientes, !ores 

b' 1 U .1A)tuf pur·d~ nr e <'On cufin buen 'Pntido y f1n ·or a Ia verdad 
1

1 rdt~a 
1
os ~anano del radicali rno italiuno im:ocan Ia tradi C'i6n d 
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y clero. El medio por el cual queria alcanzar su 
finalidad no era la violencia, aunque ella no fue· 
se excluida, lilino el sufragio universal. Solamente 
que para lograr el sufragio universal parecla 
inevitable una lucba, y con ella el uso de la vio · 
len cia . 

Las condiciones pollticas de IQglaterra a prin · 
cipios del siglo XIX no eran distintas de las de 
F rancia a fines del siglo XVIII. El gobierno cen· 
tral conservaba Ia vieja cubierta del siglo XIV; se 
componia oficialmenle de tres poderes: el rey 
asistido de su Consejo, la Camara de los lores Y 
la Camara de los comunes. El rey era considera-
do irresponsable, pero en realidad la obligaci6n 
suya de escogerse los ministros en el seno de la 
mayoria no fue sancionada sino despues de lar
gufsimas luchas, que terminaron con la derrot.a 
de Jorge III, quien habla intentado reconstitmr 
el gobierno personal del rey. Pero realmente In
glaterra fue basta principios del siglo XIX cosa 
y propiedad de la aristocracia territorial y finan· 
ciera. La plutocracia era el gobierno de hecbo del 
Reino Unido . D ridfculo regimen electoral para 
la Camara baja, un grotesco sistema de adminis· 
traci6n local en el que s6lo los imbeciles podran 
extasiarse (1), el sistema de la Iglesia .oficial, de 
la intolerancia religiosa, de la exclus16n de los 
cat6licos de los cargos publicos, baclan de Ingla· 
terra un gran feudo colectivo de las clases no · 

(1) tOh el .~PI(grll'enwtPIII ingl 1 Seignobos lo •ali fica. el gobierno 
del pal p~r m diode Ia ttristocra ia lo\'nl•: Es ac)ue!la l'ld{,•uln, ca~t 
catura d 1 regimen oligl'irquico que los rad tcnles ttahano en ulznn at 
buen publico crPyent '. 
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bles. La eociedad inglesa, segun la concepci6n me
dioeval, dominada por la diferencia entre ricos y 
pobres: aquellos que poselan algo tenfan todos los 
derechos privados y politicos; aquellos que nada 
poseian eran excluidos de toda vida y basta de la 
garantfa de Ia libertad privada. Como puede 
descubrirse por las novelas de Disraeli 6 de Ia 
tragica pintura de Engels (1), se trataba de dos 
naciones sobrepuestas una a otra, la una privile
giada, la otra desberedada. Contra este estado de 
becbo surgi6la agitaci6n radical. 

:Mientras con la revoluci6n Francia se libra
ba del antiguo regimen, el medio de la rev(Jluci6n 
endurecia A Inglaterra en sus instituciones tradi
cionales. En 1 14 la vieja Inglaterra estaba mas 
s6lida y segura que en 1789, Al contrario de lo 
que sucedia en Francia, toda instituci6n santifi
cada por la vejez aparecfa respetable. Burke, en 
1790, habfa ya formulado la teoria de que todo }(} 
que es consagrado por la tradici6n es respetable. 
El partido tory, con la plena con:fianza del rey, 
apoyandose en una enorme mayoria parlamenta· 
ria, dominaba incontrastablemente. Cuando cesa
ron las guerras jacobinas, la mayoria aristocra· 
tica hizo adoptar dos medidas: 1. a, probibir la en· 
trada A los granos extranjeros; 2.a, abolici6n del 
impuesto sobre el redito establecido durante la 
g~erra. Eso, naturalmonte, aument6 la miseria 
pubhca. El problema de Inglaterra, en aquel 
momento, era el mismo con que Francia se habia 
encontrado pocos ailos antes. Se trataba de li-

Q) 1''. Engels, DU Lage dtr arbeilenden Clcuaen in Englaud, 1846~ 

ltEl'ORMA Y RIWOLU< 'J(IN HOCIAI, 81 

brarse del antiguo regimen aristocratico cubierto 
de una fragil mascara de constituci~nalismo. 
Tambien en este caso la lucha se conducia por el 
terreno politico. Tras las formas existentes del 
Estado estaban las clases dominantes. Eliminar a 
este del dominio de la BOCiedad DO podia bacerse 
sin cambiar la forma de la organizaci6n del Es· 
tado. Con el tiempo, el problema politico ee com. 
plicaba en un verdadero problema econ6mico. La 
industria naciente en Inglaterra daba luego es· 
pasmos econ6micos. Durante treinta alios Ingla
terra pas6 por seis crisis econ6micas (1816, 
1819, 1826-29, 1837, 1842, 1848). Cada crisis 
ecbaba en el arroyo a millares de personas. y 
las crisis, naturalmente, eran en gran parte un 
producto del regimen aduanero que babia en 
Inglaterra. No podia romperse este sin destrozar 
el dominio de la aristocracia fundadora, dt\fendi· 
da por la constituci6n politica del Estado. Por 
esto la lucha para la renovaci6n poHtica del Es· 
tado coincidfa con los intereses de la masa traba
jadora. 

Dos fuerzas obraban principalmente a este fin: 
1. a, el movimiento obrero verdad, que mas tarde 
asumfa la forma especial del cat·tismo; 2. a, el mo
vimiento radical de la burguesfa avanzada. Mira· 
ban entrambas arrebatar a las clases aristocrati
cas s1.1 predominio politico, y para hacerlo recta
mahan el sufragio universal. Opinaban radicales 
y cartistas que cuando la masa entrara en pose
si6n del derecho del voto, la mayorfa parlamenta
ria sabria favorecer las reivindicaciones populares 
y adoptaria una politica de transformaci6n del 

6 
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mecanismo del Estado. Tambien el gobierno pasa· 
rl a manoa del pueblo, y a la corona no le que
dana otro oficio que el de superflua decoraci6n. 
Cartistas y radica les deliberadamente tendian a 
sustituir las clases domin antes de la aristocra
cia fondiaria y fi nanciera por las clases trabaja
doras y de pequena propiedad. 

Es no table c6mo las clases dominantes hicie
ron frente a estas reivindicaciones. El gobierno 
reprimi6 con la violencia los motines revoluciona
rios. El regen te del Reino Unido, al que se presen
taban los votos del meeting de pafield A favor de 
la reforma electoral, expresaba su «sorpresa y do
lor por aquellos votos y en la apertura de las Ca
maras declaraba el regimen electoral ingles, el 
mas perfecto que pueblo a lguno bubiese tenido. 
Las demostraciones revistieron caracter antidi
nastico. La Camara plutocrA.tica vot6 la suspen
si6n del habea corpus y se concedi6 autorizaci6n 
al juez de paz para arreata r y detener sin juzgar
los a los autores y vendedores de los escritos con
trarios «a las instituciones polfticas del reino y 
directas a minar los principios de la propiedad:t. 
Otra ley daba al gobierno el poder de disolver 
cualquiera reuni6n en que se excitase el odio y el 
desprecio del gobierno y de la Constituci6n · la de-

. ' negaCJ6n de separarse seria la condenaci6n a 
muerte (1 ' 17) . 

El diputado Burdett formul6 A la Camara las 
reivindicaci ones de los radicales : sufragio univer
sal, escrutinio secreto, circunscripciones particu
lares, eleccion~s anuales. igui6 al momento el 
meeting de Peterloo, el proceso Hunt, la aborca-
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<lura de los cinco acusados de complot contra la 
vida de los ministros (1 20); la agitaci6n no llegaba 
a resultados practicos, pero tam poco se acababa. Lo 
que es interesante bacer notar desde nuestro pun
to de vista es que los fines de esta agitaci6n eran 
precisamente revolucionarios del modo que nos
otros bemos definido la fin ali dad revolucionaria. 
En que consentia Ia mutaci6n de la forma existen
te del Estado y el traspaso del go bierno a diver
-sas clases sociales de aquellas que lo babian de
tenido basta aquel momento. Los partidos que 
dirigian esta agitaci6n obraron de manera que no 
~fendiesen la existente legaliaad material. Casi pa· 
rece que querian cambiar la forma existente del 
Estado con permiso de este mismo Estado. Ellos 
se valieron del derecbo de reuni6n y petici6n exis· 
tente para organizar la deaposesi6n de las clases 
dominantes del poder que poseian. Su acci6n era 
revolucionaria, pero no i:egal; tanto es verdad 
esto, que los poderes publicos. para entorpece:la 
necesitan cambiar las !eyes ex1stentes (suspens16n 
del habeas co?'}JUS) . Pero las clases dominantes no 
se dejaron alucinar. Condujeron l~s. fines re~o~u
cionarios basta bajo la blanda pet1e16n y res1st1e
ron. Su resistencia fu e la victoria. La finalidad 
revolucionaria del impulso cartista-radical, arran
car el Estado a la aristocracia financiera Y terra· 
teniente qued6 burlada. Mas tarde, sin embargo, 
las clas~s aristocraticas iniciaron una politica de 
espontaneas concesiones. 

Son muchos los perjuicios que las nuevas con
cesiones de Ia historia han introducido en la opj
.ni6n corriente. Reputase de materialismo hist6rico 
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admitir una ferrea correspondencia entre clases 
domina.ntes y domesticas. Asi a prevalerse de las 
clases arist6cratas y feudales corresponderia la 
monarquia a.bsoluta, y seria indicio de regime~ bur
O'ues la forma constitucional y parlamentana del 
0 
Estado. Pero, en realidad, la raz6n de este hecho 
no descubre nada. Lo que interesa a las clases es 
el dominio, nola forma de este. Cierto que ordi· 
nariamente la mentalidad de las clases se endure
ce en un esquema preconcebido de las formas po
sibles del propio regimen con que ~quel tenazmen
te se restriiie. Por est0 tan pronto ve contestadas 
aquellas formas, las defiende resueltamente basta 
solidificar el propio desastre con el desastre de la 
forma politica dominante. Pero puede ser tambien 
una clase dominante inteligente, pronta y ductil, 
y no entender que las formas del dominio son ma
teria de poca monta, y que lo esencial es asegu
rarse el dominio. Esto es lo que les ocurri6 a las 
clases aristocratica.s inglesas, las cuales, abando
nando a su tiempo el lastre del propio aerostatis
mo, supieron conservar el equilibrio, y al en· 
contrarse con revolucionarios fiacidos, inciertos, 
timidos, sin precipitaci6n, establecieron con ellos 
un compromiso cuyas bases pueden determinarse 
asi: aceptar las clases aristocraticas el introducir 
en la legislaci6n gran parte de las reformas recla · 
madas por los revolucionarios, pero con la condi
ci6n de conservar aquellos para si la hegemonia 
social. Asi se aclimat6 sin interrupci6n durante 
cuarenta afios aquel impulso hist6rico que hizo 
partir la iniciativa de las reformas sociales de la 
clase arist6crata dominante y di6 a Inglaterra 
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~u presente legislaci6n liberal y filantr6pica (1). 
(,Con que resultado?-preguntamos nosotros. 

La conducta de las clases dominantes inglesas 
aparece A los ojos de un conservador de la especie, 
del duque Gualtieri, de un conservador autentico, 
esto es, que cree en las jerarquias, en la inmorta
lidad del alma, en la santidad del Papa y en la 
virtud de las ... duquesas, la obra maestra de la 
politica conservadora (2). Eso no puede negarse. 
Las clases arist6cratas inglesas han hecho cono
cer A la masa el concepto de la propia superiori
dad haciendo de toda Inglaterra la naci6n conser
vadora por excelencia. Con raz6n Emerson podia 
decir: "'La estructura de la sociedad inglesa es 
aristocrAtica., Los gustos del pueblo son conser
vadores. En un articulo sobre el partido liberal 
ingles se lee lo que sigue: «Ninguna naci6n tiene 
como Inglaterra el sentimiento tenaz de la jerar· 
quia social; ningun pueblo poseia en tan alto 
grado lo que un redactor del Daily Chronicle lla
maba recientemente el sentido de la inferiori· 
dad• (3). Eso es materialmente exacto. En las 
diversiones organizadas por la P?'im1·ose League, 
los trabajadores alababan las sonrisas recogidas 
de las amables ladys de la aristocracia. Por eso 

(1) Recuerdesc que ln. reformn. electoral data s6lo de 1~. Y ante 
de este tiempo no fueron a.l Parlamento representantes d1rectos de las 
dases pobres. . 

(2) Duque Gualtieri, ~ociali.<nno y et•ol!'~i61~ .cmMel·t·~cfora, ~udn, 
1903, cap, XIII. Gualtien pertenece a 1~ Yl~Ja lmst~cracm napohtnna, 
!lena de prejuicios y de opiniones nnted1lnY1ana . ~m embargo, 1. es 
el primero de los escritores conservadores que han formulado el prm
cipio de que La clase dominantes deben procurar ~podera~se del par
tido socialista v hacerlo un instrumento de su prop1a polftlca. 

(8) Revista de Paris, 16 de Agosto de 1 96. 
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no nos extraiia que en la relaci6n mensual del 
partido indepeodiente del trabajo de 1899 pudiera 
leerse: « El re olucionarismo en este pais no es mas 
que una fase. Hyndman, reounciando ala politica 
socialista militante, notaba con dolor: «En este 
pais los obreros no tienen espfritu de clase., Y 
Bernstein observaba que aunque Inglaterra pre
sante todas las condiCiones para una transforma
ci6n socialista, la cosa parece muy poco probable 
si se considera que los obreros no demuestran nin· 
gim interes por emanciparse. 

Es necesario comprender bien el alcance de 
todos estos fen6menos. Hemos visto que en el pri
mer cuarto del siglo XIX en Inglaterra se agita
ban los mismos problemas que en Francia en el 
t'tltimo cuarto del siglo XVIII. c,De que proviene 
que la soluci6n dada a aquellos problemas sea tan 
distinta en los dos paises? Distintos factores esta
ban en acci6n para producir en los dos pafses re
sultados diferentes, pero Ia causa fue tambien la 
diversa actitud de los partidos revolucionarios de 
aquende y allende la Mancha, de los jacobinos 
de Francia y de los radicales de Inglaterra. Se 
detuvieron. Nada menos que las clases doroinan
tes del Reino Unido, mucbo mas que las de Fran· 
cia, estuvieron dispuestas a concesiones substan
ciales para que la gerencia del Estado permane· 
ciese en sus manoa. Pero mientras los jacobinos 
franceses, fieles al genio y a la tradici6n de su 
pueblo, rebusaron todo compromiso, los radicales 
ingleses no buscaron mas que la via de los com
promisos. Tanto el partido revolucionario de 1 40 
como la coalici6n radical· cartista-liberal, espera-
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ron la resoluci6n de los sucesos de los simples 
acuerdos y compromisos de clase. 

Los radicales librecambistas confiaron el exi
to de su propia iniciativa al conscrvador Peel. 
Los cartistas semisocialistas veian Ia posibilidad 
de su triunfo eu el ad venimiento de Gladstone; el 
conservador se bacia liberal por razones politi
cas. En este punto la transformaci6n del nucleo 
radical·cartista (1) del partido revolucionario en 
partido reformista es completa. Ellos no atacaron 
nunca al Estado, pero querian entrar en el; no 
querian desposeer a lasclases dominantes del poder 
politico, sino que querian participar de el; no que
rfan obrar contra los poderes publicos, smo cam
biar la legislaci6n por medio del Estado existente, 
esto es, con el consentimiento de las clases domi · 
nantes. La Constituci6n fundamental del Estado 
quedarfa, sin embargo, monarquico-arist6crata, 
aunque se concedieran al ceto industrial y obrero 
determinadas concesiones. iLa misma tactica de 
nuestros socialistas reformistas! 

Ya los radicales·liberales no tocaban el poder 
por vir~ud de las clases que representaban, sino 
por concesi6n de los dominadores. Antes de la 
reforma electoral de 1 66, el partido radical-libe· 
ral no gobierna con principios determinados de 
polftica interior, sino en gran pat te de politica 
exterior y financiera. La reforrna electoral de 
1 66 es debida a un rninisterio conservador (Dis
raeli). S6lo despues de Ia reform a electoral de 

(1) E , inutil bn<'er notnr que ndoptnron ln-erlfafts rtw .<a I' tn e ·
pre. i6n, mientrn los do movimiento procedfan •ept\rndo";.; tnl \ "PZ 

hostile , pero trnbajahtm ambos n el mi rno sentido. 
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l L 613, que enmienda sin destruirlo el viejo y gro
tesco organismo electoral ingles, la burguesia in
dustrial coaligada con los obreros va a tener una 
mayo ria en la Camara popular. Pero los obreros 
no salen con plena satisfacci6n de su deman6a; 
este es el elemento de becbo que perpetua el do
minio moral de la. aristocracia inglesa y hace que 
nunca ocurra en Inglaterra una nocbe del 4 de 
Agosto de los tftulos nobiliarios. La timidez del 
elemento revolucionario (burgues-obrero) que ope
r6 en tres movimientos distintos del cartismo, 
dellibrecambio y de las Trades- Unions, y la opor· 
tuna concesi6n de h1s clases dominantes, impidie
ron una revoluci6n en el Estado que transfiriera 
a otras clases el dominio politico. El rompimiento 
de la burguesia radical con los obreros y la subsi
guiente alianza de los obreros con la aristocracia 
conservadora, perpetuaron al gobierno aristocra· 
tico de la sociedad y la hegemonia moral de las 
clases nobles, que constituye el anacronismo vi
viente de la sociedad inglesa. La alianza consinti6 
la ley sobre las buelgas, a intervalos restablecida 
tantas veces; despues entre aristocracia conser
vadora y clases obreras revolucionarias en da.fio 
de la politica radical- burguesa. En 1 1i fue de. 
clarada libre la buelga, pero se crearon muchos 
casos de ~tentados a la libertad del trabajo, por
que practlCamente la libertad de la buelga exis
~ia ya en la Carta. Fueron condenadas siete mu
Jeres q~e al paso de algunos l.:1·umi1·i babfan grita· 
do, segun el acta de acusaci6n: c i Bah! , El comi te 
par.lamentario de las Trades· Unions pedia la anu· 
laCI6n de la ley de 1 71; Gladstone se neg6. Esto 
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fue la seflal del abandono de los liberales por 
parte de los obreros, que habian marchado medio 
siglo de acuerdo con los primeros. El partido aris
tocratico·conservador contuvo el movimiento e 
bizo suya la reivindicaci6n de los obreros. A la 
postre, la abolici6n de la ley de 1871 no perjudi
carfa mas que a los icdustriales. Los propietarios 
de la tierra tenfan poco que temer. En efecto, el 
partido conservador di6 la promesa. En 187-4: la 
ley de 1 71 fue abolida. Asi se bizo cie moda con
traponer la moderaci6n de las uniones obreras 
inglesas a la turbulencia de los operarios del con
tinente. jQue maravilla! Los obreros del conti
nente querian apoderarse de la vieja maquina del 
Estado para dirigirla a su modo; lofi obreros del 
Reino Unido la dejaban en manoa de la aristocra
cia fondiaria, mas 6 menos aliada con la burgue
sfa industrial, y limitaban sus reivindicaciones en 
modificar la forma de las leyes existentes. Y asf, 
mientras los obreros franceses tenian el derecho 
de sufragio en 1i48 y los obreros alemanes en 
1 67, los obreros ingleses apenas en 1 4 pudie
ron conseguir una timida y resistente reforma 
electoral, que mientras tenia por fin eliminar de· 
finitivamente los absurdos de la vieja organizaci6n 
electoral inglesa, malamente enmendada en 1867, 
excluia basta el primer dfa de su funcionamiento 
1.800.000 obreros ingleses adultos del derecho 
del voto, y para el complejo de sus disposiciones 
rend!a la inconcebible conquista te6rica de la Ca
mara popular por parte del proletariado organiza
do. Estos eran los resultados de la politica de com
promisos. 
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La historia del partido radical ingles y el fra
ca o formidable de au politica, ecba luz suficiente 
sobre un problema que desde poco tiempo atras 
tiene fatigada la atenci6n del partido socialista 
internac10nal. Cuando en Junio de 1809 el aboga
do ~Iillerand, entonces miembro del grupo parla
mentario socialista frances, acept6 el formar par
te del ministerio burgues liberal presidido por 
\Yal deck Rousseau, los socialistas de todos los 
paises civilizados se preguntaron: lEs util que un 
socialista entre en un gobierno burgues? Como se 
ve, este calculo habia sido hecbo antes por otras 
clases , por otros partidos y en diferentes condi
ciones bist6ricas. Los radicales ingleses tomaron 
parte en los gobiernos conservadores, sin ningim 
animo de modificar la estructura aristocratico. 
mon arquica de Ia sociedad (1) . Y cuando no for
ma ron parte del gobierno , presentaron reivindi
caciones que vieron con alegria ser acogidas por 
los verdaderos conservadores. 

Ellos se colocaron en el punto de vista que se 
colocan los actuales socialistas reformistas: lo im
portante es Ia reforma , no Ia manera como se ve
rifica esa reforma; la modificaci6n leo-islativa no 

5 ' 

rJ) Pura caliti~ar Ia imp~tenria del IPgal ismo politico, nacla mejor 
que _una ob ervnc!6n de :--etgnobo_ · En ningun pais de Europa' el 
]•BrtHJo n;nwcrat~CO ~a empeznrJ_o tan pronto U propaganda ... (COmO 
en lnglnterrn '· - mgun otro parttdo demo<'ratico ha remoYido masas 
tu? _numero us ... Pero e.~ mn ·as tlen1oeraticus, Rt:I-PM:Tt·u .\ II E L .~ 
u.c._\LID \I>, se hanpnrnhzndo ante In resistencia del gobierno nri sto
cr~tt<·o ... Han obt~111do meno.• e/la,q ~~~ medw s•glo t/p mnnife.•fai'Wil t S f) lie 

. PI' \ l.H> I>E Rt' Pl T!Lli ' A . · · · · . . z \ . . . . ' .. • ns HL\. 1 t .. '-F.S Co,· t:.· t.OLPJ.; DE l-TKR · 
.'F ~o:,. h' 1'.1. 0 !'1 ~-> (. et~nob?s, Eumpa ronfemponim'a. r•ag !10-!ll.) 
• ,n u t ton11 iitempre ~:ale rnns. una horu de violen<'ia que un siglo 
de dP urr~Jllo grn_cl~w_ll 1 Ic:os p~rttrlo, que ig-nornn e>ta verdud, mi en
t,rn 't•rd nrlPin dmgtr Ia ht·tortn, puetlen irsP a rlormir Ellos no son 
ue C t, Ill liD( 0. . 
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el instrumento de la modificaci6n. De esta actitud 
de los radicales ingleses, pasando de revoluciona
rios a reformistas, nacieron despues aquellos va
rios modos de decir que causaban las delicias de 
la fraseologla conservadora de media Europa; lo 
esencial era la reforma socialista y no la forma 
politica bajo la cual se ejecuta. He ahi lo que esto 
significa. 

(.Lo importante es la reforma, y no Ia forma 
politica baj? la cual se verifica? Bso quiere decir 
sencillamente que no tiene importancia el hecho 
de que una clase social antes que otra detenga el 
poder. Si lo bueno ,;;e ace pta de todas partes, es 
como si se deje hacer a las clases dominantes; y 
por lo tanto que se perpetue el dominio de una 
clase social. La experiencia de Inglaterra de
muestra que la aristocracia fondiaria se acomoda 
muy bien a formas constitucionales y parlamen
tarias de dominio, y como ella quiere excluir a un 
gobierno consecuente y organico de la clase bur
guesa, como seve, por ejemplo, funcionar en Fran
cia en los Estados Unidos de America, en las 
col~nias australianas 6 en Suiza, espera salir ade· 
!ante con las clases obreras. i,Quien nos dice que 
Ia clase burguesa no sea capaz de tomar la inicia
tiva de una organizaci6n colectivista de la pro
ducci6n? Lo esencial es el disfrute, y no la forma 
del disfrute y un regimen unitario de la produc
ci6n implica

1

ndo un rigido sistema de coordinaci6n 
y subordinaci6n de los hombres, podria prestarse 
al disfrute de la masa mucho mejor que un re
gimen capitalista, cuando el poder polltico que· 
dase en manoa de la clase burguesa, la que, con 
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variar de regimen social, podia facilmente encon
trar la manera de modificar las mismas funciones 
sociales, pero haciendo que quedasen directoras, 
y eso es lo esencial. Cierto que la clase aristocra
tica inglesa ha sabido conservar funciones direc
toras en una sociedad que tenia bases diferentes 
de aquellas sobre las cuales se estableci6 espon
taneamente el predominio nobiliario. La politica 
de los compromisos, en la que ha sabido sobresa
lir, ha hecho que ella haya podido conservar el 
dominio moral y politico de la sociedad cuando 
habia huido el predominio ec~m6mico. Ellos, que 
declaran esenciales las reformas y no las formas 
bajo las cuales se ejecutan, consideran del mismo 
modo como cosa de ninguna importancia la per
manencia del dominio politico de una clase. Por 
eso nosot1·os colocamos al pa?·tido ?'efo?·mista en{re 
los pa'rtidos conse'rvado1·es, en cuanto el pa1·tido 'l'e· 
formi ta tiende juntamente a conse1·va?· el dominio po
litico de la clase a la cual pide la ?'efo?·ma. 

Y desde este punto de vista es de donde se nos 
ocurre juzgar la participaci6n de un socialista en 
el poder. El partido conservador tradicional com
prende ahora distintamente la necesidad de hacer 
concesioiles a las clases proletarias, para que na
turalmente quede el como instrumento de la nueva 
legislaci6n, es decir, que conserve su dominio de 
clase. intomatico es, sin duda, el escrito del du
que Gualtieri sobre la evoluci6n conservadora. 
Cierto que ellos preconizan que « la resistencia de 
los conservadores contra las ideas socialistas debe 
ser vigilante, tenaz, continua•, pero dice tam bien 
que c el progreso no puede ser detenido,.. A su jui. 
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cio, los conservadores deben tomar en sus manoa 
gran parte del programa de los socialistas y «con 
oportunas y moderadas reformas .. impedir que los 
principios fundamentales de la sociedad sean dis
cutidos. Los conservadores de Europa entera 
aconseja el, deben seguir el ejemplo de las clase~ 
directoras inglesas, clas euales, obrando con gran 
sabiduria, habil y oportunamente haciendo conce· 
siones, han desacreditado y hecho impotente el so
cialismo ». "Debese-ailade y prosigue-modificar 
instituciones y leyes en la forma y en la substan
cia, aplicar a veces diversamente los principios y 
limitar 6 extender el ejercicio de algun derecho 
que de aquellos principios deri\a. Los conserva
dores no pueden eludir la necesidad de consentir 
estas modificaciones" (1). Estos conservadores de 
raza aristocratica han comprendido la esencia del 
dominio. Una clase ya no domina porque manten
ga en pie un determinado complejo de !eyes, sino 
porque cualesquiera que sean estas leyes es ella 
quien las aplica. El dominio politico se compone 
de la direcci6n material e ideol6gica de la socie
dad. iPerezcan las leyes con tal que se salve la 
clase que las ha producidol 

El formar parte del poder un hombre de otra 
clase es un medio practico del que las clases do
minantes se sirven para demostrar c6mo un domi
nio es conciliable con las exigencias de las clases 
dominadas. La aristocracia inglesa, haciendo el 
experimento de este remedio frente Ala burguesia 
radical, acab6 por conservar la propia hegemonfa 

(1) Duque Gut\ltieri, Evolttci6n COil.9ert•aclora, png. 3tll y siguientcs. 
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social • a impedir el exito de la forma politica 
burguesa, donde en toda Europa, Inglaterra pre· 
senta el ejem plo tmico de un pais que en el ma
yor viaor de la fl orescencia de su evoluci6n indus
trial, deja subsistir las formas tradicionales del 
dominio anstocratico. Con la oportuna renuncia 
traspasada eu forma supo la aristocracia inglesa 
conaer ar pat a si el dominio moral de la socie
dad (1) . 

Los partidos reformistas, atendiendo a la eje
cuci6n de la reforma del Estado existente, y con 
este motivo de las clases que E'l poder les concede 
la influencia asegurando su dominio, tienen mucho 
mas alejada del ejercicio del poder a la clase 
dominada. Empero, en una ideal divisi6n de los 
partidos, los reformistas de alguna especie (con 
tendencias religiosas, econ6micas 6 politicas) de· 
ben clasificarse entre los partidos conservadores. 
El fundamento reformativo de los partidos puede 
buscarse en la finalidad de conservar en el poder 
al actual grupo social, y de ahi la forma existen· 
te del Estado: los reformistas, de la manera que 
hemos definido la reforma y para cuantos proyec· 
tos radicales innovadores favorecieran, deben pa
sar a la categoria de los conservadores. En con
tra de ellos estan por un lado los revolucionarios 
y por otro los reaccionarios. Respecto a los par· 
tidos reaccionarios, es facil distinguir los caracte-

11) H yndmann. en ·A •·an f< del ~ide Diciembre de 1908 obserYn.ba 
q ue lu forma polftica ingle a esta un . iglo atrn uda en Ia evoluci6n 
~on6rnicn del pais. £ o ·ut·edera r-udn vez que los partidos de oposi
<·t6n ~ntPpm~tt~n Jr, rl.'formtl< econ6miC'a y admini trntivns a nque!la. 
polftlca , Ia UlltCa que perteucce nl domiuio de clnse. 

fiG 

res que le diferencia.n de los revoluciouarios y de 
los conservadores. 

Recordamos Ia enciclica «Quanta cura• de 
Pio IX, de la cualsali6 el S.IJllabutJ. Aquella encicli
ca Y aquel catalogo son el c6digo de la reacci6n 
Una rapida mirada a su contenido nos hace com: 
prender lo que es un movimiento reaccionario y 
con ello un partido de reacci6n. En Ia encfclica 
«Quan.ta cura» (1), Pio IX opone, por decirlo asi, 
la soCiedad mediaeval a la moderna. Es el grito 
de angustia de un moribundo que vuelve atras la 
mirada a Ia vida extenuada. Define el error fun
damental de nuestra sociedad para el cnaturalis
mo•,, esto es, para aquella equivocada opini6n 
segun la que o: la mejor organizaci6n de gobierno 
Y e~ progreso civil exigen absolutamente que la 
soCiedad humana este constitufda y gobernada sin 
t~ner en cuenta a la religi6n:o, y que el mejor go
bierno no sea aquel que tenga como primer deber 
o: reprimir a los violadores de la religi6n cat6lica .... 
De e~ta falsa idea de gobierno deriva la otra que 
o: la hbertad de conciencia y de los cultos sea un 
derecho de cada hombre». En materia polftica el 

. ' error cons1ste en sostener «que la suprema autori-
dad confiada por Cristo a la Iglesia debe estar so
metida ala autoridad civil». El dogma cat6lico es 
al contrario, «el pleno poder concedido por Crist~ 
al Papa de sustentar, regir y gobernar Ia Iglesia 
universal». Asf al Estado laico fundado sobre la 
libertad de religi6n y sobre 1~ superioridad del 
poder civil, la Enciclica opone el ideal del Estado 

(1) l'ulilicnda el 1 ' d Diriembre d<.> 1864. 
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cat6lico fundado en la dependeucia completa del 
poder ~clesiastico y so bre la unidad de f~ o?liga
toria. El yllabtts , 6 catalogo de los pnnmpales 
errores de nuestra epoca, reproduce bajo forma 
negativa y sumar ial toda la doctrina condenada 
por Pio IX, y que es la misma que comprende los 
principios sobre los cuales esta fundada nuestra 
civilizaci6n. 

Abora bien; lque r epresentan todas las reivin
dicaciones de la Iglesia sino la tenta tiva de re
cobrar los poderes que han buldo de ella para re· 
caer en el Estado , 6 quiza han r ecaido en patri· 
monio de los ciudadanos? Por lo tanto, nosotros 
consideramos reaccionaria toda tenta tiva de res · 
tituci6n a un poder que babia perdido los de· 
recbos, prerrogativas y facultades que han pasado 
al dominio general de los individuos que compo
nen una colectividad, 6 mejor , han tocado en suer
te a otro poder surgido de la ruina de aquel. La 
forma clinica de los conatos reaccionarios la en· 
contramos nosotros en la sociedad clerical, que 
abora se esfuerza en recoger un imperio que otras 
fuerzas se ban apresurado a quitarl e. Pero no 
son reaccionarios aquellos partidos que quieren 
restituir al Estado derecbos que este ba abando
nado y ellos ban tornado, como sucede con los de 
los sindicatos y otras opiniones, sino sobre ges tio
nee econ6micas de la sociedad . lQue es el socia
lismo de Estado (de catedra) sino una tentativa 
para bacer revivir el ya trasnocbado 1:incnlismo 
mediaeval? Durante el curso de los siglos, el Es · 
tado ba intervenido con prescripciones, reglamen
tos, ordenanzas y leyes en la vida privada y eco-
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n6mica de los ciudadanos. El nombre nuevo no 
oculta una cosa vieja, y aparece reaccionario a 
nuestra conciencia la tentativa de bacerle reviv1r 
con estas antiguas formas de intervenci6n del 
Estado . Mas adelante daremos pruebas de que la 
escuela del comunismo critico de Carlos Marx y 
de Federico Engels se mueve resueltamente por 
otro camino, y c6mo, por tanto, por una vaga an a
logia puede establecerse un vinculo ideal entre el 
socialismo de Eatado de los Wagner, Scbmoller, 
Bis mark y Lassalle y el socialismo democratico y 
a ntia utoritario de las varias escuelas reacciona
rias . 

Establecida asi la nota diferencial de los par· 
ti dos conservadores, reformistas, reaccionarios y 
revolucionarios, y notado que b1·evitatis causa se 
puede hablar de partidos conservadot;es com
pre ndiendo sin escrupulo alguno los partidos re
for mistas, queda por hacer una observaci6n im
por tantisima, y es que alrededor de cada gran 
corriente de ideas sociales, se reproduce la div1-
si6 n de los partidos. De abi por que, tanto en el 
seno del cristianismo como en el seno del socialis
mo , se forman tres derechos diversos que se mue
ven en sentido reaccionario, conservador y revo· 
lucionario. Las ideas sociales, examinadas en su 
contenido ideal y no en la constituci6n politica 
del Estado, suscitan mucbas veces la ilusi6n de 
una unidad fundamental que al Estado le falta . 
En el caso del socialismo, que nosotros nos per
mitimos estudiar, serA fAcil descubrir que, bajo 
la inculpaci6n comun, existen hechos diversos en
tre los socialistas. Porque la divisi6n de las ten -

7 
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denciaB en el seno del Bocialismo nos parecera, a 
p rtit de una diBcrepancia fundamental, no menos 
invisible que protundisima. Y el BocialiBmo, en 
BUB varia.s formaB y tendenciaB, muy lejoB de apa· 
recer como una \mica fuerza innovadora de la so
ciedad actual, reviste A nuestros ojos el aspecto 
de una clausula verbal que encubre corrientes tan 
conservadoras de la preBente sociedad cuanto di
solventes y disolventes en un doble sentido: en el 

I • 

progresivo • revolucionario y en . el regresivo y 
reaccionario. Veremos eso en el capitulo si · 
guiente. 

CAPITULO IV 

Conservadores y revolucionarios en el partido 
socialista 

El «ideal , socialista, como todos los ideales, 
no tiene nada de revolucionario. No es revolucio
nario en el sentido de significar la destrucci6n 
del Estado, y mucbo menos en el otro sentido 
mas vago e indeterminado: la desposesi6n de las 
clases burguesas, no solamente de su predominio 
social, sino de sus capitales. El ideal del socialis· 
mo es revolucionario s6lo cuando solicita una ac
ci6n que no ha solicitado, ni practicado, ni defi· 
nido. 

El ideal del socialismo es perfectamente con
ciliable con una sociedad en que la base econ6· 
mica sea la actual. Socialismo-en su significa
ci6n comun-quiere decir modo de organizar la 
sociedad econ6micamente en la que la casi totali· 
dad de los medios de producci6n este confiada a los 
representantes de la sociedad, siendo esta la pro· 
pietaria exclusiva de los medios de producci6n. 
Pero nada nos impide admitir que los gestores de 
la producci6n, esto es, los representantes de la 
propiedad comun, ejerzan un poder social que se 
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acerque notablemente al ejercitado por los actua 
les capitalistas, y eso no solamente dirigiendo y 
org nizande tecni camente Ia producci6n, sino sa
cando antes sobre Ia producci6n total un tributo, 
mas 6 menos disimulado , que reproducirfa, em
peorado , el antiguo e hipoteticamente abolido 
provecho capitalista . En pura hip6tesis, eso es 
posibilisimo . 

Pero Ia segunda y mas grave observaci6n que 
puede bacerse es la siguiente : El personal de los
directores y de los organizadores de la produc
ci6n podria recluta rse precisamente entre la ac · 
tual clase capitalista, mayormente teniendo en 
cuenta que, segun toda probabilidad, seria dificil 
reclutarlo en otra parte. Valga por lo que valiera, 
he aqui un ejemplo : Cuando se trata de com
pletar algtin pr oyecto publico ( construcciones fe
rrovarias, acueductos, etc.) , es notorio que s61o 
un pequefio ntimero de empresas econ6micas, ya 
constituidas y en funciones , pueden hacerlo. Y 
eso sucede porque el capital que debe emplearse 
es verdaderamente enorme y no puede estar a 
disposici6n de cua lquier sociedad capitalista, y 
porque s6lo un ntimero reducido de empresas eco
n6micas, dos 6 tres en cada pais, se encuentran 
en posesi6n de la organizaci6n necesaria (perso
nal tecnico superior , administraci6n, personal 
bajo reclutado 6 en vias de serlo) que pueda al 
momento, y sin ulteriores gastos de tiempo, ponerse 
a la obra. Asi sucede en Italia que las compafiias 
que componen las empresas ferrovarias sean las 
mismas que monopolizan dicha clase de cons
trucciones y las tinicas que pueden tomar por su 
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~uenta la construcci6n, en Italia, de acueductos, 
grandee vias nacionales, etc. De entre ~o~os los 
~apitalistas, puede decirse que ella es la umca que 
verdaderamente posee las aptitudes y el personal 
capaz de organizar la produc.ci6_n nacional sobre 
un pie unitario de empresa publica. Y en ~fecto, 
es muy poco verosimil que la clase trabaJa_dora 
pueda, de golpe y porrazo 6 en ~n espacw de 
tiempo relativamente breve, produCir los hombres 
q ue puedan dirigir una tan va~ta em~resa . En 
ello esta precisamente la gran mc6gmta de la 
futura revoluci6n socialista. 

U n regimen unitario de la producci6n ( colec
tivismo) en que el predominio social q~eda_se en 
manoa de la actual clase burguesa, sena m mas 
ni menos que la continuaci6n del regimen capi· 
talista y no produciria pronto lo que se_ esper~. 
Los estipendios, los premios, la asignam6~ ordi
na ria y extraordinaria, pudieran muy faCilmente 
no s6lo llegar, sino superar Ia sum a de los actua
tes provechos y rentas, qued~ndo el resto en 
.condiciones de libre concurrenCia, como Ia eco_no
mfa ensena, y que son infinitamente m~s de_b1les 
q ue lo que la fantasia subversiva quiera 1mag1~ar. 
Antes que este mismo elemento, ahora notor10 Y 
a.ceptado por la constante caida de las rentas Y 
los provecbos, serfan las ventajas para los capl· 
t alistas, que podrian empujar e in~e~tar -~1 reme
dio de la expropiaci6n y de la sociahzaCI_on, por
que se salvarian las rentas y las gananCias. ~on· 
cebido el socialismo como medio para. consoh?ar 
el regimen capitalista, he ahi un medw no e~er
t amente mas sorprendente del uso que las clases 
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privilegiadas en sus intereses supieron hacer de 
la iaualitaria doctrina cristiana, No es culpa 
nuestra si la historia se deleita admirablemente 
en trampas, engafios e insidias ir6nicas y crueles. 

c,Existe un in teres en la clase bu rguesa de 
socializat· y colectivizar? La pregunta puede pa
recer extrafia 1 pero la respuesta afirmativa es de 
unn. intuitiva evidencia. Este interes no s6lo 
existel sino que ya esta en acci6n. El socialismo 
capitalista no es un hecho del porvenir sino del 
trh·ial presente. Basta mirar a nuestro' alrededor 
para darnos cuenta de ello. lQue es la fiebre ac
tual de las municipalidades sino una manifesta
ci6n de Ia necesidad capitalista de socializar y 
colectivizar? En Alemania, para citar un ejemplo 
entre tantos, casi todos los partidos son en una 
mf:>dida mas 6 menos acentuada, municipalizado
re . :Municipalizador es el partido aleman del 
pueblo, el monarquisimo partido aleman de la re
forma social, el .1Yationalsozial Ye1·ein

1 
el partido 

de la reforma agraria. En Italia la iniciativa le
gal de las municipalidades ha sido tomada de Joe 
mAs variados partidos conservadores. Las muni
cipalizaciones han entrado oficialmente en Ja ley 
con el proyecto Giolitti de 1902. 

En las relactones conclusionales de Saredo (re
cuerdese que aredo era presidente del Consejo de 
Esta.dol esto es, del 6rgano conservador por exce· 
lenCia Y definidor de un Estado moderno) sobre 
condiciones administrativas de Ia ciudad de Na
pol~s, se proponian una serie de audaces munici
paiJdade~;. Mo?te~artini, en un amplio estudio so
bre mumc1pahzac16n de los servicios publicos, ex-
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plica Ia raz6n por que los propietarios de terrenos 
y casas son favorables ala municipalizaci6n (1 ) 1 

y sus observaciones se podrian multiplicar y ex
tender facilmente a otras clases capitalistas A 
este objeto recordamos el furor con que los ban
queros helveticos solicitaron que pasasen al Esta
do las vias ferreas de su pais. Por lo demas 1 es 
obvio que a un cierto grado del desarrollo econ6-
mico de las empresas particulares, los capitahstas 
deseen que el Estado lea expropie capitc.urzando 
las rentas

1 
que quedarian asi aseguradas eterna

mente mientras la practica econ6mica ensefia 
c6mo ias rentas capitalistas oscila,n y en medio de 
contingencias favorables y desfavorables se des
vanecen. Tanto la estadistica como la muuiclpa.li
zaci6n, que son tambien otros tantos experimentos 
del socialismo, coinciden admirablemente con los 
tntereses de las clases capitalistas, si no s1ernpre 
con los de la colectividad (2). 

No hay que extrafiarse de ello. El ejemplo de 
Inglaterra 

1 
sobre la que poseemos las mas ricas 

informaciones prueba que activo instrurnento ' .. 
de debito para los entes publicos son la munr~r-
palidades. Seg(m los estudios de Fowler 1 el debr to 

(1) G. :Montimurtini, JVunic1palizacdm de los Srtt'HIO. J11ih11ro.,, \li· 
Ian . Hl02, png. 3 . · . ·e •nte 

(2) Mientra Ia garantfn de Ia capitaliZfl;<'l?n e · .~~empn com me 
para lo capitalista , los eJt.:pe~imentos ocutl!Rt.as tJ••neu por. hble" 1~ 
expropin i6n con indemnizncJ()n; e, tos e;\':penmento8 ~on fu' orn e. 
la colectividn<l sOlo wando Ia organi;ari6n pul.iltr!l ria . 1m ,.,.rf,to 111 1';!1°~' 

· · · 1 :1 1 · ') It1eJor ''1c'IJO e ·1 tc .<um que la Ol·gam:arH'ill pnt·ac a ue .t ernp1esa. '- ' · . · 
pre un intere capitnlista al ociali~mo, y s6lo en rlelermlllarlo:• ca.•o.• 
de In colcctividncl. El hccho e pre tar!a. a nntchaq. constdenwtou

1
:- Y 

clemuestra ln memez ue aquello ocialistas que gntan.•lt? - tEqtnt 1.~n 
ci6n y municipa.lbr.aci6nt-cr~en ecl~ar al suelo ~1 pnvtl('gw copt t1 

talist:v y demoler Ia metaf6ncn soc1ednd bnrguesn. 
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contrafdo en Inglaterra por las municipalidades 
umenta al 3' . del debito total de la comunidad 

inglesa. ualquiera que mida el actual furor de 
las municipalidades debe preguntarse con espanto 
a que limites llegan los debitos locales. Ahora de· 
bito quiere decir medios capitalistas anticipados 
contra intereses y ahorros privados, 6 bien sea 
demanda de ahorros privados contra remunera
ciones. La entidad publica asegura al privado 
capitahsta , sin que este participe de la empresa, 
boa renta media por todo el tiempo que dure la 
amortizaci6n. Pero hay que tener en cuenta que en 
epoca mas 6 meno8 lejana tambien los debitos lo· 
cales seran consolidados y se transformaran en 
irredimibles . La facilidad con que se contrajeron, 
el furor de los intereses que empujan a municipa· 
lizar, haran que los municipios no puedan sopor
tar mas la cuota de amortizaci6n, y el debito local 
dara Iugar a una nueva especie de gran libro. Las 
clases capitalistas habran asegurado sin fatigas 
ni preocupaciones de suerte una renta cierta. En 
cuanto a la eventualidad de una redueci6n de los 
intereses garantidos , dos previsionee sirven para 
atenuar el peligro· la primera es que el furor de 
las municipalidades progresara en medida cier
tamente superior a la acumulaci6n del ahorro pri
vado; la segunda, que el maltusismo del aho1·ro 
debera tambien intervenir en una epoca en que 
vencida la responsabilidad individual del ahorra· 
dor, no interesado ya. en la empresa, y luego, al
terada la relaci6n de la oferta y la demanda de los 
capitales municipalizados, debera contenerse la 
furia demag6gica de la con versi6n de los debitos. 
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Sino que en este punto interviene un segundo 
y mas peligroso factor de la evoluci6n bacia el 
socialismo. No es cuesti6n de insistir sobre inte
reses que pueden tener los capitalistas a entrar
en un periodo de descanso del ensayo del prove· 
cho-en las vias del socialismo. Ademas, se con· 
sidera que la posibilidad de controlar un regimen 
unitario de la producci6n debe aparecer infinita
mente mayor de aquel que no sea en un regimen 
privado de concurrencia. No debe, sin embargo, 
parecer absurdo a los ojos de mucbos capitalistas 
que los intereses de la clase capitalista podrian 
garantizar mejor cuando toda la producci6n fuese 
concentrada en manoa de la sociedari y su gesti6n 
colectiva fuese confiada a los actuales componen
tes de la clase capitalista. Resultaria entonces un 
interes capitalista solicitar la soluci6n socialista, 
pero en un sentido muy especial, esto es, que Ia 
direcci6n y administraci6n de la sociedad tocase 
A los actuales coruponentes de la clase capitalista 
y que la expropiaci6n de los capitales privados se 
hiciera bajo el principio de indemnizaci6n. En 
este caso, y donde ese programa pudiera reali
zarse, las formas del dominio 'Capitalista serfan 
cambiadas, pero el dominio de la clase capitalista 
perduraria. 

El fundamento de este peligro parece ser poco 
evidente, sobre todo a los ojos de los socialistas, 
quienes deben a la generalizaci6n del modo de ver 
del materialismo hist6rico una mayor solidez de 
juicio en los acontecimientos de la polftica diaria, 
pero tambien no pocos prejuicios. Bernst"'in ha 
examinado el «engaflo» del metodo dialectico para 
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s. e< r en claro las •eces que Ca.1los l\1arx y En
"'el fueron ictimas de su sistema indagatorio 
Podria. hacerse lo misrno con el materialismo his
t6rico. 

"egun un b nal y vulgar canon de materialis-
mo hist6rico, el dominio de una clase no seria po· 
ible sino baJo ciertas formas politicas y sociales, 

que de otra manera seria imposible. ubsistiria poi 
c· da clase una sola manera de existencia politica, 
por doode la desaparici6n de esta manera apro
vecharia 6 seria el iodice del final del predominio 
de una clase determinada. Fuera de su terreno 
h1s 6nco tradicional, una clase no podria sobrevi· 
VII'. Y esta creencia hace e:s:cesivamente optimis· 
tas los facto res practicos del socialismo. Piensan 
ellos que con la desaparici6n de la producci6n 
pri \Ta.da desapareceria lu. pre valencia social de la 
burguesia, y muy probablemente toda forma de 
d1·frure social. Esta teoria indica muy falsamente 
lo cooocimientos del dominio de clase y las con
diciones de su permaneocia. 

El doruiuio noes uo hecho formal, sino sustao
cial, esto es, se ejercita porque se ejercita y no 
porque se ejercite de una manera determioada. 
En cuaoto al gobierno de clases, no consiste ello 
en el Estado mooarquico oi en el republicaoo, sino 
eo un grupo de hombres que ejermtao en ioteres 
propio Ja industria politica. Es meuester persua
dirse quP- no existen formas sociales que automa· 
ticamente excluyen el gobierno de clase, oi otras 
que lo haceo automaticamente necesario. El pro
blema es mucho mas profundo. La esencia del do· 
minio es una diferencia de cualidades personales. 
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En la gens primitiva se puedeo ver constituciones 
formalmente monarqu1cas y exclusi6n substancial 
del dominio; en pleno regimen democratico, los 
electores del sufragio mas espootaoeo, 6 bien-eo 
un si~tema de democracia directa sobre el modelo 
algun tanto fantastico de Rittinghansen-los direc· 
tores espontaoeos de la opioi6o publica (oradores, 
periodistas, escritores) podrian constituirse en 
una. perfecta oligarquia de amos morales y de dis
frutadores. Nada impide formalmeote que como 
en uo cierto grado de la evoluci6o econ6mica los 
capitalistas podrian teoer un interes en las solucio· 
nes socialistas, ellos pudieran seotirse empujados 
a asumir la direcci6o del movimiento socialista y 
luego de la sociedad socialfstica. La esencia del 
dominio burgues no es el salario ni la constituci6n 
autoritaria de Ia sociedad politica (Estado), sino 
su superioridad sobre el trabajo y el ejercicio de 
la empresa politica en el sentido de garantir aque· 
lla superioridad. Que tal prelevaci6o puede ha
cerse en un regimen comunista, es manifiesto. Se 
piensa solamente en la inevitable exteosi6o que 
la voz impuesto debera tomtu eo el regimen uni
tario de la producci6n, donde cada manera de sa· 
tisfacer las necesidades personates asume el ca
racter de empresa publica. ue cerca del regimen 
unitario de la producci6n pueda sobrevivir el Es
tado, el eual precisamente sigoifica garantia de 
intereses especiales de grupo, no es extrafl.o. Mi
rese el encarnizamiento con que los socialistas 
mas debiles combaten las ideas aotiestadisticas de 
los acratas y de los socialistas radicales. Si; aun· 
que la actual clase burguesa acertara en asegu-
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rarse en el concierto de la futura sociedad socia.• 
Hstica, ces ria el metodo privado de la producri6n 
econ6mica. pero perduraria la forma burguesa de 
la distribu~i6n (prelevaci6n de un tributo. so~re 
trabajo de otros, garantida por la orgamzaCJ6n 
a.utoritaria de los intereses publicos). 

En el hecho de que la clase burguesa. conscr
vara. iU predomioio social eo una sociedad socia
li.sta no hay nada mas sorpreodente que aquello 
de q~e, por ejemplo, la clase feudal y aris~6~ra.ta 
austriaca acertara a cooservar su predomm10 so
cial eo pleno regimen de salario libre y de orga
nizaci6n constitucional del Estado. Como las cla
ses arist6cratas de varios paises europeos y de 
los mas civiles (ahi estau Alemania, Austna. e 
Inglaterra en grados y formas diferentes) han 
salvado su dominio en pleno triunfo de los meto
dos capitalistas de producci6n, no deberia p~1 e
cer extrafio que la clase burguesa pudiera con
eervar su dominio social en pleno regimen socia
lista. 

Ni es falto de significado, antes esta lleno de 
eeguras indicaciones respecto a Ia funci6n hist6 · 
rica, al valor social del llamado socialismo 'refor
mista, que los corifeos de esta tendencia se es
fuercen en demostrar qae entre el socialismo, 
en ten dido en su man era mas radical, y la sociedad 
burguesa, de otro modo, entre el socialismo y los 
intereses actuales de la burguesia, no existe nin· 
gun debate. En sus estudios sobre propiedad indi
vidual, el 'an Jer6nimo del socialismo reformista, 
el gran consultor Aulico de la degeneraci6n socia
llsta, Juan Jaures, procura conferir la mayor 
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evidencia de la tesis de que la propieda.d indivi, 
dual no tiene oada que ver con Ia propiedad bur
guesa. Pero esta tesis verisima (Marx habfa de
mostrado que la propiedad capitalista es reeultadO" 
de Ia expropiaci6n del productor inmediato y que 
por consecuencia es la negaci6n de la propiedad 
privada) esta al servicio de una politica altamE>n· 
te oportunista: la demostraci6n de que los capita
listas no deben ser ningun obstaculo A la soluci6n 
socialista. «A decir verdad-dice Jaures-y a 
tomar las cosae en su conjunto y en su sentido 
mas alto, la propiedad individual no exlf!te en 
Francia (1). Ningun iudividuo tiene completo de
recho para disponer de su fortuna. Bajo la disci
plina de las leyes de sucesi6n, todo propietario es 
menos un propietario que un depositario. ~~ 1l!ene 
en dep6sito una propiedad de clase y forma fa· 
miliar y de base capitalista y a la serie ineeilni· 
da de generaciones, de las cuales el Est&do de
fiende y representa el derecho, y no al indiTiduo 
que le pertenece lo que este (tltimo llama eu for
ma .. (2). Antes ha descubierto que el impuesto es 
en Francia el quinto de la riqueza naciono.l y crea. 
una propiedad publica en que toda la naei6n eeta 
interesada. Establece que hasta el principio de Ia 
expropiaci6n es burgues y capitalist&, pero luego 
se da cuenta de lo dicho y quiere retractar&e, por 
Io que quiere establecer que la expropiaci6n so
cialista sera otra cosa, y eso no se comprenee, 
tanto mas cuanto que por el momeato opina que 

(1) Puede decirse lo mismo de cualquier pais que 1e enontntre bajo 
el regimen dol 6digo de apole6n. 

(2) Jaures, Estu.dios sociali tas, Paris, 190:1, pag. 2<M. 



110 RTt' I 0 L IHHOLA 

cnad~ nos impide imaginar que los detentadores 
ctu les de la propiedad reciben, por ejemplo, 

durante cierto periodo, una asignaci6n sobre pro
ductos de la producci6n colectivista ... Eso, de to
dos modos, importa poco. Lo que es esencial 
notar es el esfuerzo que de los acampamentos re
formistas llega, para demostrar la identidad de 
principios eatre la. soluci6n socialista, la sociedad 
capitalista y la consecuencia de los intereses del 
capitalismo al triunfo del socialismo. Jaures es 
in fatigable en esta demostraci6n. Interesantes, por 
ejemplo, desde el punto de vista. al cual en el pre
sente nos encontra.mos, son las observaciones que 
hace a prop6sito del Home Rule trazado por Glads
tone: cEs el limite extremo-dice-del derecbo 
buro-ues, una combina.ci6n intermedia entre la ex
propiaci6n legal con indemnizaci6n y la expropia
ci6n sin indemnizaci6n. Es un ejemplo notable de 
los efectos de desposesi6n real que puede producir 
el simple cambio en las formas de la propiedad. 
El derecho bu1·gues de exp1·opiacion es, pues, una vi1·· 
tud latente, que los acontecimientos libe1·aran un 
poco y que se formulm·a en derecho comunista y 
p1·oleta1'io, (1). El interes de esta demostraci6n es 
doble; sirve ella para proba.r el fundamento de 
nuestra tesis sobre la no subsistencia de una an
titesis fundamental entre los intereses de la bur
guesia y el socialismo, y sirve tambiEm como indi
caci6n del valor bist6rico del reformismo socialista, 
el que es a n stros ojos la forma inconcebible 
bajo la cual se presenta la. tentativa que bace la 

(1) J. Jaurea, ob. cit., pag. 240. 
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clase burguesa de apoderarse del movimiento so
cialista para la garantia de sus intereses funda
mentales de clase. 

Pero presentemos nuestra demostraci6n. La 
tentativa que podria bacer la clase burguesa de 
permanecer en un dominio de clase, tiene por na
tural presupuesto que ella conserve en sus manoa 
la maquina polftica, Lo que nosotros llamamos 
•predominio social.. resulta manifiestamente de 
mas condiciones entre el prevaler de la opini6n 
y de los juicios morales de una clase, pero sobre 
todo en la posesi6n que ella ejercita de la maqui
na polftica. No subsiste predominio social de una 
clase cuando el Estado esta en manoa de otra 
clase. El Estado es el 6rgano coactivo por exce
lencia. 6De que modo la opini6n, los juicios los 
, I 

mtereses de una clase podrian prevalecer cuando 
otra clase tuviese en sus manos el instrumento de 
la coacci6n y de la violencia y por este modo 
fuese en grado de poner el arbritio propio? El mo
mento conservador predominante de los intereses 
de una clase es, pues, el permanecer en manoa 
de esta clase de la maquina politica. Su esfuerzo 
constante consiste en la defensa de la estructura 
politica del Estado y en cointeresar en su defensa 
el mayor numero de ciudadanos. Con este motivo 
elegira en tiempo debido la mas amplia y radical 
reforma administrativa y econ6mica, porque de 
este modo se retarda 6 se bace parcialmente in
utilla toma del poder politico por parte de la cia· 
se sumisa. 

Lo esencial para ella es conservar, no ya la 
forma tradicional e hist6rica del dominio, sino el 
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mi mo dominio, esto es, el Estado. in embargo, 
aquella clase de socialismo que ala agresi6n con· 
tt n. el Estado prefiere la forma administrativa y 
econ6mica, debese calificar precisamente de so
ci lismo conservador. El refomismo es otro termi· 
no que significa la conservaci6n social. Asf el que 
con mas veracidad definfa el socialismo conserva
dor medio siglo atras fue el llfanifiesto de los Co
muni ta : • Una segunda forma de socialismo mas 
si tematica, pero mas practica, procuraba impe
dir a la clase trabajadora todo movimiento revo
lucionario, demostrando que no es este 6 aquel 
cambio politico, sino solamente un cambio de con
diciones materiales, de relaciones econ6micas, 
quiza ventajoso. Pero para el cambio de relacio· 
nes materiales de la vida, este socialismo no tien
de a la abolici6n de los asuntos burgueses de pro
ducci6n, los cuales s6lo son posibles por via 
revolueionaria, pero con mejoramientos adminis· 
trativos, que se desarrollan naturalmente sobre 
la base de estos asuntos de producci6n" (1). En 
realidad, la lucha entre conservadores y revolu
cionarios en el seno del partido socialista asume 
precisamente el aspecto de una lucha para preva· 
lecer de la acti vi dad reformadora politic.a sobre 
la econ6mica, como los revolucionarios reclaman, 6 
bien de la actividad reformadora econ6mica so-

(1) ~arx und Engels, Das Kom.muni.!f.:sclle ManifeRt Berlin 1894 
p{lg. 2?. Todo el.reformismo conservador he. reformad~ sus m~todos: 
pone el reform1smo en ~I f~ndo del cuadro, pero trabaja sieropre 
respetando Ia actual consbtuci6n del Estado.-Turati, para acumular 
pruebn de u buene fe .. llama tenden~ia <burgue i ta> aquella que 
prefiere la reforma polftica a Ia econ6mica, esto es, Ia tendencia que el 
M11.mji~'<to de los CumtMtSiM califica de <revolucionaria>. 
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bre la polftica, como los reformistas pretenden. 
Esta es la lucha antigua. 

Es particular, por ejemplo, el efecto que los 
obreros parisienses, con su infalible instinto revo
lucionario, rehusasen seguir el socialismo ut6pico 
de Fourier y Saint·Simon y concediesen todas sus 
simpatias a los republicanos burgueses, porque 
eran revolucionarios. Se afiliaban a una sociedad 
secreta e iban con los republicanos burgueses a 
las barricadas. El socialismo ut6pico de aquella 
epoca, no obstante BUB tendencias legalistas y 
comunistas, era ante todo pacffico. En lugar de 
entrar en lucha con los capitalistas, los utopistas 
del socialismo se ingeniaban en convertirlos. 
Ellos ignoraban la lucba de clases. Condenaban 
la huelga y toda agitaci6n politica, sobre todo Pi 
era revolucionaria. La repugnancia de los obre
ros por esta especie de socialismo economista era 

' pues, muy natural. 1\f~:~.rx y Engels tomaron otra 
vfa. Ellos fueron los dos primeros socialistas euro
peos que defendieron la huelga; el primero en Con· 
dicion de las clases obreras en Inglaten·a, publica
do en 1845, y el segundo en Mb,e1·ia de la Filosofia, 
publicado en visperas de la revoluci6n de 1848. 
E!l uno y en otro proponian a los obreros Ja 
acci6n politicamente revolucionaria y tendencial
mente antiestadista. El economismo de socialis
tas utopistas es oprimido ante el exito del socia
mo politico de Marx y de Engels. 

El economismo de los socialistas utopistas re
sultaba de la adoraci6n que ellos tenfan por el 
Estado. Hablando del principia sansimoniano, Bst· 
zard escribfa: •Consiste en transportar al Estado, 

8 
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convertido ya en asociaci6n de trabajadores,. ~1 
derecho de berencia, boy encerrado en la fam1ha 
domestica• (1). Pero el Estado era 1~ que es ahora 
y no habia que tocarlo. El babia dl?p.uesto Y or· 
ganizado; el habia dirigido y admtmst~ado. Se 
guardarian los trabaja.dores de toda acCI6n agre
siva contra el. Por ent:mces los obreros no debian 
pensar mas que en econom.ia. N~ es,. pues, ex.trafio 
que la doctrina sansimoma.~a msptra~a ~as1 toda 
la obra del representante tiptco del soctahsmo feu
dal aleman Rodbertus. Muy bien Andler nota. la 
coincidencia entre la idea de Rodbertus Y Samt· 

imon. En Rodbertus, el mismo odio a la transw 
formaci6n politica, la misma adoraci6n por el Es· 
tado, que luego hace tan proverbialmente grotesco 
el socialismo de catedra aleman y la reforma so · 
cial en aquel pais. En sus cartas y opiniones pu· 
blicadas por Mayer, concibe el Estado como "uua 
gran providencia social•, sola cap~z de cr.ear una 
csociedad universal de hombres hbres e tguales• 
y en la que se tendran en cuenta todas las "apti· 
tudes individuates ». Lassalle, que es a su vez un 
discipulo de Rodbertus, tam bien posee esta fijaci6n 
del Estado, cuyo fin es desarrollar la libertad. Y 
es aqui interesante notar que la lucba entre re~o
lucionarios y conservadores en el seno del soCia· 
lismo se presenta en ella tan vaporosa, que la su· 
perioridad del principio econ6mico ~esa sob~e el 
principio politico. Lassalle, que tamb1en era d1sci · 
pulo de Rodbertus, acaba por romper con su maes· 
tro, porque este quiere permanecer en el terreno 

{lJ Bazard. Dorfrina rle • «tnf·Simon, p&.g. 187. 
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estrecha y mezquinamente econ6mico de la refor
ma, mientras el primero es favorable a la agita · 
ci6n politica. Asi es que la agitaci6n politica de 
Lassalle no es antiestadista, sino que al lado de 
ciertos fines de democracia vaga defiende y aca
ricia la omnipotencia estadista. He aquf la raz6n 
intima del rompimiento te6rico de Lassalle con 
Marx. La acci6n del ultimo, a las miras dellassa
llismo, fue siempre entonada con la convicci6n de 
que se trataba de una clase de polltica bismarkia
na, econ6micamente bastante audaz, pero ano· 
dina en el terreno politico. 

Puede decirse, en general, que las clases con· 
servadoras no tenian nunca miedo de las mas ra.· 
dicales reformas econ6micas y les asustaban ~<61o 

los ataques a la constituci6n politica del Estado. 
Los intelectuales pajes del reformismo italiano 
han propagado como especialidad del partido so
cialista la acci6n econ6mica y ban desacreditado 
honradamente como democratismo burgues la rna · 
yor importancia que se seflalaba a la transforma· 
ci6n politica. c,C6mo explican ellos el becbo de 
que las clases conservadoraR queden impasibles 
ante la reforma econ6mico-administrativa y les 
asusten en cambio las revueltas polfticas, sobr e 
todo en la constituci6n fundamental del Estador 
iQue ricas ensefianzas se podrian sacar de un es 
tudio concienzudo de toda Ia acci6n practica y 
te6rica del bismarkismo social! Los te6ricos del 
reaccionarismo mas puro, los paladines de Dios, 
del rey y de la patria, los factores mas resueltos 
de las leyes excepcionales contra la democracia 
social, han venido a ser los celadores mas radlCa· 



lltl .\H'I \TIW 1. \ll!UOI , 

les de la. reforma social. erlacb, Hubner, \ a
goer, eyer (este ultimo mAs tarde pas6 A_uua c~n
cesi6n muy pr6xima A la de la democraCla soCia· 
lista.) los insignes probombres de la universidad 
y de ia politica, se pusieron A confeccionar pianos 
de reforma social en que la audacia es apena& 
pagada por la ingenuidad de la concesi6n. Des de 
aquel Hubner que propane elevar los salarios y 
deprimir las ganancias, merced A la creaci6n de 
comisiones arbitrates; al consejero aulico \Vagnt>r, 
amigo personal del viejo Guillermo, que pasa cer
ca del colectivismo y casi casi entra dentro; a 
Rodbertus, que es un colectivista decisivo y con
victo nos encontramos ante una variedad de doc-' . trinas, de opiniones y de sistemas que no deJan 
nada que desear en efecto a las subversiones te6-
ricas. Tambien tiene su valor la observaci6n de 
Andler, a prop6sito del socialismo de Rodbertus 
(cuyo socialismo, como advertimos, avanza basta 
la formulaci6n te6rica del colecti vismo)' que el 
crepresenta la verdadera tradici6n gubernamen· 
tal alemana, conservadora, que se deja empujar a 
la reforma, autoritaria, mas con una rara preocu
paci6n de los destinos individuales:o. Quiere decir 
que la esencia del conservadurismo no va rodeada 
de la resistencia en las mutaciones econ6micas, 
sino ante todo de las innovacivnes politicas (1). 

(l) Por llo eve que Ferri tiene rnz6n cua.ndo nfirmn que 1 re· 
volucionarismo de un partido consiste en tender <a un •nmbio radical 
de 1111! base' econ6micn del orden social> en Mrlodo Hevolwiouario, 
Homa. 1\102. pag. 18. Hago notnr de paso que Ia po ici6n de Ferri en 
el partido O('ialist.a italiano es cl !utoma ma grav • del malestnr en 
que e te partido se encuentra, porque mientrns fuem de Itnlia co
loc·M!a a Ferri entre los socialistas rna templndo , en I tali a capitnnea 
lu fracci6n llnmadu <revolucionaria>_ Vt>asc cnp. VIII dee te lihro. 
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Y lo demas debe parecer plausible por lo quo 
~scribimos en el primer capitulo de esta obra. 
Estado es sin6nimo de posesi6n de la supremacla 
social por parte de una clase cualquiera. Hasta 
que esta clase tenga en sus manoa el Estado, ejer· 
cerA la ya definida supremacfa y gozarA todas sus 
ventajas. Lo esencial para esta clase es detener 
-el poder politico y no defender algunos privilegios 
especiales. Lo que verdaderamente compromete 
su supremacia es el ataque contra Ia. constituci6n 
<lel Estado, poque est(\ quiere decir tentativa de 
<lesposeer a la clase dominante de lu. supremacia 
social. Asl sucede que la clase dominante transige 
y mas 6 menos pacta con todos los partidos sub. 
versivos, pero trata con rigor muy decisivo al 
partido anarquico, como a todos aquellos que mi
nando cualquiera constituci6n del Estado, perjudi
~an la existencia de cualquier clase dominante y 
no ocultan su abierta bostilidad bacia los socialis
tas revolucionarios, como aquellos que dirigiendo 
-sus ataques, sabre todo al Estado burgues, perju
dican Ia existencia del dominio de la clase bur· 
guesa, mientras todas sus simpatias son para los 
socialistas reformistas, los cuales tam bien deft en
den proyectos de decidido subversivismo econ6-
mico. 

As! es que el desarrollo gradual de las ideas 
que conduce una fracci6n polftica revoluciollnria 
hasta allfmite extrema del subversivismo, cons
trine grad~almente una fracci6n formalmentc l'f'· 

formista e implfcitamente COUServadora l\ ir <l lJ'<lS 

basta aquellas idea que representan el p~ttrirno 
nio ideu.l de las clases oficia.lruente conservadoras, 
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por cuanto aquella fracci6n, implfcitamente coo
t-er adora, afecte ai res de innovaci6n. Asi la fra.c
ci6n del sociali smo reformista es pocas veces lle· 
vada A. formular un complejo de principios, en 
que queda extenuado basta el u ltimo recuerdo de 
Ia tr · dici6n idealmente revolucionaria del socia· 
hsmo. F ijese, por ejem plo, en Ia formulaci6n que 
de los principios del llamado socialismo reformis · 
t 1. hace Millerand (1 ) . El socialismo llega, en 
aquel la enunciaci6n, g radualrnente basta los limi· 
res de un indeciso . odioso fi lantropismo. o: Quiere 
- escribe el de un socialismo-que en la humani· 
dad nueva la propiedad individual no sea suprimida 
-lo que es una proposici6n incomprensible,-sino 
muy al contrario, transformada y si bien ensan· 
chada que sea para cada hombre como au prolon
ga ci6n natural y neces,aria sobre las cosas, in· 
dispensa ble utensilio de vida 6 de desarrollo•; 
palab ras estas fati gosamente enmaraiiadas con Ia 
imp le regia de un proceso gramatical, y en las 

que fa Ita precisar to do significado doctrinal y 16 · 
gico. Despues condena a los fab ricadores de uto· 
pia ' esto es, como el ex plica' todos cuantos dau a 
sus esfuerzos una meta determinada. E n la niebla 
de su comodisima indetermina ci6n politica, el so· 
ci alisrno viene a ser un vasto reglamento idilico 
con el fin de bacer al mundo mas «habitable con 
I a. desaparici6n sucesiva de Ia iniquidad social», 
cos a que no es conservadora y reaccionaria re · 
~ uelta , y que no quiere promover y ejecutar. 

(I) . \l illPrnnd, El .~(Jttab.•rno rP/r>rmt.~ta .fra nce.•, Par!s, 1903-
Lu i<len rle \l iliP r&Od. on aeeptadas, en nombre de los reformi tas 
italiuno., por Bonorni, en Crittca social, 16 de Enero de 1904. 
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El metodo 16gico de Milleranj, de una inacce· 
sible briboneria abogadil, consiste en bautizar con 
el nombre de socialista todas las ideas, que basta 
aquf fueron herencia de Ia burguesfa, y en ima
ginar un interes del proletariado la conservaci6n 
de aquellos sistemas politicos, que basta aqui sir
vieron para mantener en pie el regimen burgues. 
Es interesante bajo este aspecto el discurso que 
dirigi6 a BUS electores el 3 de Diciembre de 1902. 
Reclama de los obreros socialistas que sean buenos 
patriotas, y explana toda una aerie de incautas 
proposiciones como esta: «El (el proletariado) no 
sabria llegar al fin que le es concedido, 6 para ser 
mas exacto, que las condiciones misrnas de su na· 
cimiento y de su desarrollo le han sefialado, sin 
tener en cuenta su medio. EL es de su tiempo y de 
su pais; el forma parte de los humildes y de los 
grand~s., Precedentemente ha explicado que c el 
in teres nacional, la solidaridad de clases... son 
cuestiones en que un socialista tiene el derecho de 
tomar con in teres». Despues couvoca a los traba· 
jadores a defender, junto con todas las otras clases 
sociales, lo que el llama ula estabilidad, la pros
peridad la independencia nacional, bajo todas sus 
formas,'. Eso no le basta; quiere que los trabaja
dores defiendan el orden material y respeten Ia 
l~>galidad existente: "' GCreese-exclama en un mo
mento de magnifica indignaci6n-que los trabaja
do res pueden permanecer indiferentes a las turbu· 
lencias que asolan el pais, desinteresandose para. 
mantener el orden y el respeto a Ia legalidad? • 
No puede negarse que es un hombre de gran ca
rrera. El partido socialista debe defender la locura 
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militarista y patri6tica de las clases dominantes. 
Escuchadle: « l; los franceses, todos los franceses 
tlenen un mismo interes en que Francia sea rica, 
en que ella sea fuerte, fuerte no solamente con sus 
alianzas, con u pujanza milita1· y financiera, sino 
tambien con el prestigio que adquiere ante el 
mundo una gran naci6n netamente pacifica y re
suelta A no poner jamas su fuerza mas que al ser-

icio del derecho." Despues de esto no nos queda. 
mAs que admirar el insuperable descaro del ora
dor, quien, mientras quiere un partido socialista 
patriota, militarista, amigo del orden y de la le
galida.d, dispuesto a defender el Estado existente 
y a colaborar con otras clases sociales para al
canzar tan noble fin ( o:el partido socialista-dice
estA llamado a entrar en relaciones y en acuerdo 
con los otros partidos dernocraticos• ), afirma abo
gadilmente: cAsi se dibuja y caracteriza netamen
te la fisonomla de la democracia socialista distin· . ' 
guzda de todo los demas partidos..... Tam bien 
PulciBella adrnitira que esta dernocracia socialista 
conoce el juego de los vasos como ningun presti
digitador. 

Entonces el socialismo de los reformistas, c,a 
q~e se reduce? Lo explica amablemente este digno 
Mtllerand. «Antes que todo-dice el en el prefacio 
a su socialismo reformista,-la sociedad debe vol
ver su mayor atenci6n a la educaci6n de los ciu
dadanos .. "' c La educaci6n-sentencia peregrina
mente Mtllerand,-en la que en algunas silabfls 
esta encerrado todo el porvenir de Ia bumantdad."' 
De~pues es ruenester reglamentar el trabajo de las 
WUJetes ':i de los uifios. Luego establccer seguros 
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contra las enfermedades, la ociosidad, los infor
tunios y todo el resto de la letanla. Despues que
remos los sindicatos y las cooperativas y otras 
interesantes y revolucionarias reformas de este 
,genero. 1 Pero los trabajadores defienden el Es
tado! Y para hacer eso comenzamos por conside· 
rar que «el desarme aislado serla peor que una 
locura•. Los trabajadores debieran pensar en ga
rantir la integridad nacional cpara la pujanza de 
las armas y la seguridad de las alianzas:a. jY abora 
concederemos una recompensa al que demuestre 
que esta clase de socialismo amenaza de algun 
modo el dominio burguesl 

Se consider a ante todo el cuidado con que Mi
llerand procura inculcar a las clases obreras su 
<>bligaci6n de defender la Republica. Abora la Re
publica es la forma presen te del Estado en Francia, 
y defender la Republica significa defender Ia cons
tituci6n existente del Estado, esto es, los intereses 
de la clase que ha acertado a tomar en sus manos 
el Estado (1) . En cuanto a los reformistas que se 
encuentran trabajando en pais monarquico, no 
pueden aconsejar abiertamente a los trabajadores 
que defiendan el Estado monarquico; la cosa. es 
<iemasiado aspera con las tradiciones del partido 
socialista. Pero como el caracter hist6rico del re
formismo es sin falta la defensa del Estado exis-

(l) En el regimen republicano, los sorialistas n.o ll gun a. er ~~tores 
d Ia monarqufa, pero recla~an una trans~ormac16n de ~quol regmt.en, 
quP, 11etutuHln umt mH~ rad1cal democr~<'ll\, se R<;er~un a Itt upre 16n 
rl<'l g t.ulo J<;nlu reptlhlil'l\ pnrlnmentl\rH\, loR 80ruth ta. comhaten por 
\a rep1\hlit•1\ d~mocrlitiCI\ . 'uando ~ ~ll r g11nen C ·lUVI' e a. ~uando, 
\1\f•hHrfnn dt•C'iHivnm<>n te porIa aboh t6n do todo poder coaCtl\ o · obro 
el indl\ 1duo 6 sobre In ~oci dud. 
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tente, el obedece a la ley intima que le mueve de 
magera. indirecta, mostrando Ja futileza de los 
ataques contra el Estado monarquico. in embar
go, en los palses de mona.rquia duradera, Jos re
formista.s desacreditan las soluciones republica
nas, procurando demostrar que Jos meros cambios 
politicos no tienen importancia 6 demoliendo la 
minorla. republican a ( 1). Veremos mas adelante 
-en el capitulo sobre las condiciones presentee 
del partido socialista en Italia-c6mo los refor
mistas ita.lianos habian dedicado a este fin una 
parte notable de su actividad. La difusi6n en Ita
ha de una corriente de antipatla bacia el partido 
republican o, ha sido el media mas seguro con que 
los reformista.s del socialismo han podido lograr 
sus miras de conservaci6n burguesa. 

No es menester conceder una importancia ex
cesiva a las simpatlas que los socialistas refor
mistas muestran por los gobiernos democraticos. 
El fin de su acci6n no es ya sustituir el gobieroo 
del proletariado por el gobierno de Ia bur ... ue
sfa (2), sino el de interesar Jas clases obrera~ en 
el sostenimiento del Estado actual, con la parti. 

(1~ En mu ~as parte de. I~ lin la Hamada wlra111ngencia electoral 
ha s1d<? un me~JO para supnm1r la rep:e entaci6n politics del partido 
~epubhcan_o. Empero, es un error cons1deru_r la mfran.~i.fJPncia electo1·nl 
t omo mamfestac16n c_obe_rente de tendcnc1ns reYolucionaria E~te 
~n:or puede lla~ar e 1tahano. En 1 6 , durant Ia lucba entre ei ena· 
ch1am_ Y la nih t~, el.6rgano d los primero.·, que representabnn Ia 
f~<' 'Cifln revoluciODilrl~, lJemo~rafLvrhe.~ Wm·henblatt, so tcn:in el 
acuerdo ·on Ia dem?<'rac1a repubhcana, micntrug el In·. nlliano Soria/ 
dnn'l~af, de • chwe1zer, repre entante de un . ocinli mo templndo y 
. tad!sta, coruhatfn to~o acuerdo ('On lo partido. d mocr9.ticos. L·a 

< ue h6?J entre ret·olurll)11arl81no P lflfralMiqenrta elerfnra/ e purnmente 
fant.Ashra. 

_(2) Reru.:rdese el horror con que los .Jaur · y lo Turati y Bern 
t .. 1n hablaban de Ia <dictlldura impersonal del proletariado>. 

RE•' OR.\IA Y llEVOLl ' ( '!c'JS SOC'JAL 

cipaci6n de 1a clase trabaja.dora en el gobierno de 
este Estado. Para ellos, la democracia no ee otra 
cosa. Pero deducese tambien de que Ia tentativa 
de ha.cer participar a las clases trabajadorae del 
gobierno del Estado presente, equivale a intere
sarlae en au conservaci6n. Empero, la democracia 
del socialiemo reformista, consintiendo en la pe
netraci6n en el Estado presente de algunos repre
sentantes de la clase trabajadora, tiene el caracter 
estrechamente conservador del Estado capitalista 
y burgues. 

Los socialistas revGlucionarios, a su vez, ata
can Ia constituci6n politica del Estado y tienden 
a instaurar el gobierno integral y completo de Ja 
clase obrera. Para alcanzar este fin, ellos no tie
nen necesidad de levantar barricadas, que son 
siempre un episodio pasajero de Ia lucha hist6rica. 
Procuran demoler el E:3tado existente en el animo 
de Ia masa y en la constituci6n social. Piden e 
imponen aquellas mutaciones, que mientras au
mentan la potencia demoledora del proletariado, 
disminuyen el poder de resisteocia del Estado. No 
se ilusionau creyendo que la instauraci6-n de la 
clase trabajadora en el poder pueda hacerse con 
Ia. sustituci6n de los elementos proletarios a los 
elementos burgueses, en cual caeo la maquina del 
Estado continuaria funcionando como antes. Pien· 
san que es muy dificil que la demolici6n de la rna· 
quina existente pueda hacerse adoptando esta 
ruisma maquina (elecciones, uso del poder central 
y local, manejo de los medios de persuasi6n). No 
aumentando los poderes de este Estado, no confi
riendolee nueva autoridad de opresi6n sabre la 
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vid individual y social (sistema de intervencio
nismo, nacionalizaci6n de la industria, etc.), antes 
se adoptan medws para reducirlo al minimo posi
ble, desen volviendo todos aquellos 6rganos que 
debfan sustituir al Estado (sindicatos protesio
nales, corporaciones encargadas de servicios pu
b_licos especiales, etc. ). Y entretanto, en la poli
tlCa practica ejercitan bacia los poderes publicos 
un sim.ple oficio de crftica corrosiva; despues se 
renunma A cualquier participaci6n de la admi· 
nistraci6n del Esta.do y A la forma dire eta de te. 
ner parte en el gobierno verdadero y propio y en 
aquella indirecta de apoyar una determinada po
lltica de gobierno burgues. La obra de legislaci6n 
positi va socialista aguardan iniciarla el dia en 
que la clase trabajadora haya logrado destruir la 
maquina del Estado burgues. Muy probablemente 
e~te dia. ira _precedido de un largo perfodo de 
SJ~temat1ca VIOlencia colectiva, lo mismo que ocu. 
rn6 cuando la Revoluci6n francesa, pero sobre Ia 
c~.al debe co~siderarse imposible precisar la dura
CIOn, la. ocas16n y la modalidad. 

P~ra obtener tal eventualidad, Ia burguesia 
debe mten_tar la especulaci6n del socialismo (1). 
Tal tentat1va se verifica bajo la mascara del re
f~r~ismo socialista. El valor hist6rico de este mo
VlrnJento es, pues, adaptar las soluciones socialis
tas a los intereses de la clase burguesa. Sin em
bargo, aunque el movimiento reformista haya 
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nacido como una espontlmea degeneraci6n del 
tradicional movimiento socialista, el socialismo, 
como doctrina, no ba claudicado. En este sentido, 
la importancia social de que goza lees casi exclu
sivamente concedida por la simpatia con que ha 
sido acogido en la clase burguesa, quien, con par
ticular rapidez de intuicion, ha comprendido todas 
las ventajas que podia recabar de su ditusi6n. En 
casi todos los paises mas progresivos, la burgue
sia ba dejado toda actitud agresiva contra el socia
lismo, en gracia a la tendencia reformista que se 
ha abierto en su seno. La burguesfa francesa, ol
vidandose de Junio de 1858 y de la Comuna de 
Paris, elige a Jaures vicepresidente de la Camara 
de los diputados. El conde Bulow augura, en ple· 
DO Reichstag, un Millerand tambien a los socialis
tas alemanes; y en Italia, el representante tipico 
de los negocios burgueses, barnizado de modernis
mo, invita a Felipe Turati a entrar en el gobier
no. Parece que el rodrig6n de la burguesfa se 
adapta muy bien a la salsa socialista del cocinero 
del reformismo. Seria, pues, calumniar este gus· 
toso ingrediente de la cocina burguesa quererlo 
hacer pasar al'm por revolucionario. 
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La Reforma Sociah y su mistiftcaci6n parla
mentaria 

Comprender la verdadera noci6n del socialis 
mo, es dif!cil (1) . La acci6n practica del socialis 
mo refc.rmista ha creado una confusi6n de concep 
tos que no podia ser ma yor. Sorel ha demostrado 
la extrafia parentela que existe entre reformis 
mo millerandiano y «cristianismo social »· otro 
escritor socialis~a frances, Berth, indica Io~ peli
gros de confund1r cestadismo" con socialismo (2) 
Este ul~tmo error es mucho mAs comun, sobre tod~ 
e? Itah_a, donde por socialismo se entiende un 
merto Sistema de protecci6n del Estado sobre to
das las industrias. Alguoo, mas hAbit 6 mas necio, 
pretende hablar justamente de este Estado italia 
no monarquico, burocratico, militarista Y aun peor 
que to~o el_lo_. Berth sostiene que tal concep to eR Ia 
antl~ests VIVlente del marxismo. De este ultimo 
escn_be: ~ u ideal (del marxismo) no es sustituir 
una mfimdad de amos individuales por un duefio 

lie~:, •. En cl capftulo YII procuraremob indi llr eel idenl del ·oi' ia 

(2) Jirn·iminlflJ ,,onahyfa, 1.• de Encro de HJ03 
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colectivo unico, el cual, por su misma unidad, 
tendrla raz6n de suprimir toda la libertad, sino 
que quiere una revoluci6n mucho mas profunda y 
mucho mas esencial: desembaraza.r la oficina de 
toda. tutela capitaJista y administrativa, para 
a bandoDarla A la aut6noma gesti6n de los obreros 
libremente asociados.,. 

Pero como el ideal extremo del socialismo re
formista parece ser un sistema de gesti6n estadis
tica de Ia industria, los instrumentos de esta trans
formaci6n consisten en un gradual aumento de los 
poderes del Estado sobre la sociedad. La susodi· 
cha reforma social que los reformistas entienden 
no es otra cosa. Por obra suya, el Estado somete 
la actividad ecou6mica privada de los hombres 
al propio examen. El desarrollo gradual de este 
sistema conducirla silenciosamente al socialismo. 
De manera que el socialismo de la futura democra· 
cia socialista seria una revivicencia del viejo siste
ma de intervencionismo y de monopolio estadista en 
auge, por ejemplo en la Bizancio del siglo X (1). 
De esta concesi6n nacieron sistemaR de tactica no 
menos edificantes que instructivos. Primeramente, 
segun estos sefiores, sera menester que Ia clase 
trabajadorR. desarrolle toda su actividad politica, 
no con sustituir al Estado qaitandole gradualmen
te toda funci6n, sino con promover Ia consabida 

(1) t"\or<'l rl'etterda del profesor E pinn a prop6sito del socialismo 
de Estlldo· <oPero eso. on anfigiiedade.~ gttt se repre.~eufan cmt nombre~ 
nun•ost> (.4t•enir sot·ial~ fa de los .orindirato.• ('"). Pads. l!lOl. P~- !l.! "\ 
<.que derir del nueYo < ocialismo juridico de los r form1sta ttl\ 

liano ? 
('") Publicndn pore to nsu con el titulo de El ponenir d{! lo.• 111 

dicatos Ob1·ero.•. 
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legislaci6n social con el aumento de los poderes 
d 1 Estado obre Ia sociedad. La revoluci6n so· 
ciali t saldrA de la a umulaci6n de estas sucesi
vas reformas sociales. omo si todo eso no basta-

' se ha pretendido que esta fuese Ia conce ion 
nar.ri ta del socialismo. Yo probar por el con

trario a) que para Marx la legislaci6n social es 
un medio, no para evitar, sino para apresurar 
y hacer inevitable el choque violento de clases; 
b) que, independientemente de eso, el desarrollo 
de Ia reforma social debe conducir necesariamen
te A un punto en el que no se cambie la forma so
cial e. istente y en el que Ia reforma misma se 
traduce en su impedimenta A los progresos econ6-
micos y generales de Ia sociedad. 

En general, los escritores del socialismo han 
puesto poca atenci6n a.l significado que ti~ne se
gun Marx, Ia llamada legislaci6n social est~ es 
el sistema de intervenci6n del Estado A 'ravor dei 
trabajador en ciertos momentos de la actividad 
econ6mica de este ultimo. Marx pone a la vista Ia 
enorme importancia que para Ia clase trabajl:..do
ra ha tenido Ia legislaci6n fabril. Exalta con pa
labras ditirAmbicas el esfuerzo de la clase traba
jadora inglesa, dedicada A conseguir una jornada 
normal de ttabajo. in embargo, ldebe tenerse en 
cuenta que en eso de Ia legislaci6n de Ia fabrica 
Marx hab!a tenido una decepci6n al reconocer 
eficacia en la acci0n Pstadista, que en otros cam
pos negaba? 

omencemos por establecer que si bien Mar 
era un entusiasta de Ia lucha emprendida por la 
clase trabajadora inglesa para obtener una legis-
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laci6n de las fAbricas, esta muy lejos de recono
cer una eficacia cualquiera a esta legislacion. Ha
blando de Ia ley francesa de 1 4 sobre doce 
horae de trabajo y probando una vez mAs su pre
ferencia. por la acci6n revolucionaria, Marx, para 
hacer no tar los defectos de aq uella. ley, escri· 
be: •No obstante, el metodo revolucionario fran
ces hace valer sus ventajas. En una sola vez, el 
impone a todas las fabricas y oficinas, sm e cep· 
ci6n alguna, los mismos lfmites de Ia jornada de 
trabajo, mientras la legislaci6n inglesa, ora sobre 
este punto, ora sobre aquel, cede A la presi6n de 
las circunstancias y 11e encuent1·a en camino de po· 
ne1· al mundo ttn nuevo 1·ompecabeza .,. ( 1 . Eso de
muestra que Marx no tiene formada una buena 
opini6n de estas famosas !eyes. No basta. Cuando 
debe definir las ventajas practicas que los obreros 
recabarfan de la legislaci6n sobre la jornada de 
trabajo, lo reduce a estos modest!simos confines. 
que el trabajador finalmente sa be c cuAndo em pie· 
za el tiempo que le concierne y cuando concluye 
aquello que ha vendido al capit ... lista•. Una ven 
taja. bastante fl.~ca, como se ve. Era una nota. 
aiiadida ala cuarta edici6n alemana de El Capital 
y en la cual da cuenta de los ulteriores desarrollos 
de las leyes sobre las fabricas. Engels, en su mis
mo espfritu de juicio dictado por su gran amigo, 
observa escepticamente que la ley aobre fabricp.s 
ha quedado en gran parte letra muerta (2). 

!ll Mnr .. Kc~;pztal, I, 4.• edic. nlcmnnn, puf.( . :lt>t Uitnrcmo iem 
prn P . ta <li<•i6n nlemana 

(2) Hn dr ten rse en ruentn que Ia not!\ dP Engel· <lro 1 \lU, 
mi cntrn que In ob ervnci6R d lnr. n lo ma tnnle •• <le 1 i. 

9 
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Hay mas. Los pseudomar ·istas de la refor
mistena italiana deberfan refiejar mucho esta ob
servaci6n. l\Iar · nota q~e, si bien por espfritu de 
oposici6n A. Ia novedad, los capitalistas al princi
pio combatieron las leyes sobre fAbricas, en ade· 
lante las han encontrado bien. No s6lo esto. Los 
ca.pitalistas pusieron en claro que la industria so· 
metida A Ia limitaci6n legal de la jornada del tra· 
bajo prospera mas rapidamente que Ia industna 

libre•. Eso qui ere decir que la legislaci6n social 
no es un medio para contener el disfrute capita· 
lista tapro piaci6n de un plus de trabajo). Escribe 
te tualmente: a: Los mismos fabricantes para quie· 
nes el limite legal es el reglamento de la jornada 
de trabajo, que tuvo que a rrancarse paso A paso 
con una guerra civil de medio siglo, indican glo
riosos y triunfantes el contraste evidente entre su 
industria sometida al limite legal y la aun a: libre». 

bora los fariseos de la economfa politica decla · 
ran del mismo modo tipica conquista de su a: cien
cia • la necesidad de un limite legal de la jornada 
de trabajo." Los industriales y los economistas 
debieron reconocer que el provecho capitalista 
fundamensal no es ning(tn perjuicio para la legis· 
laci6n sobre fll.bricas. 

Es menester, pues, fijarse en la falsa conclu
si6n de que Marx ve en la legislaci6n social un 
medio para contener el disfrute capitalista y lue· 
go gufa en su pleno desarrollo la completa elimi · 
naci6n de todos y cualquier disfrute capita1ista 
en el obrero. Esta c6moda tesis del intervencionis
mo e tadista es directamente antimarxista. En· 
tonces, (,en que consistirfa la utilidad de la legis· 
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laci6n de Ia fabrica? Algunos, por un calificativo 
que inci:ientalmente Marx dirige :i Ia legislaci6n 
de lets fAbricas, han crefdo que Ia eficacia de 
esta consiste en Ia fiscalizaci6n que ha estable
cido la sociedad sobre Ia producci6o. En erecto, 
en cierto punto de El Capital, Marx llama A Ia 
legislaci6n de las fabricas cesta primera y c6m
plice reacci6n de Ia sociedad sobre Ia forma na
tural del proceso productive». En Ia legislaci6n 
social, Marx percibe la victoria del principio que 
el proceso econ6mico no debe estar abandonado 
mas a si miemo, sino desarrollarse segun un plan 
anticipadamente fijado. Pero mientras tanto, debe 
recordarse que la legislaci6n sobre la jornada del 
trabajo no es un descubrimiento del siglo XIX, 
puesto que durante toda Ia fase precapitalista se 
ha legislado en esta materia, y especialmente de 
manera hostil a las clases trabajadoras; el pensa
mieoto de Marx debe ser puesto en conexi6n con 
el alaance que el seilala, como veremos luego, A 
la legislaci6n sobre las fabricas, considerada, no 
como instrumento de pacificaci6n social, sino como 
medio de acelerar Ia descornposici6n del capitalis
mo, 6 bien como vehiculo de una concebida obra de 
destrucci6n, que es en un sentido opuesto al vul
garmente a dmitido. Pero esta proposici6n puede 
servir de gufa en las demostraciones que mas 
adelante haremos. Por lo tanto, empezaremos A 
juzgar, desde el punto de vista del mm·xi mo, Ia oo
visima teoria de la penetraci6n de clases. 

En Ia Direcci6n inaugural cle la lnternacional, 
como en varios puntos de El Capital, Marx declara 
q ue el bill por las diez horas de trabajo, ademas 
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d ser de un gran resultado practico, represent<} 
la victoria de un "principia•. (,CuAl es, puea, este
principio? Es fAcil descubrirlo. Sobre lo que es 
una jornada normal de trabajo en la base de la 
producci6n capitalista, Marx lo decl11.ra problema 
mAs intrincado que Ia inmortalidad del alma. El 
capitalista ha comprado la fuerza de trabajo; et 
tiene derecho a disfrutar el uso durante toda la. 
jornada de trabajo. Oponiendose A la ley del va
lor mercantil, intenta extraer la mayor abunda.n
cia posible de plus valor, del valor de la fuerza 
del trabajo. Por otra. parte, el traba.ja.dor pone en 
claro el caracter especial del genero que el vende. 
Este genera, para ser utilizado, es necesario que
se remueva. Si el capitalists. hace uso de la fuerza 
del traba.jo por un tiempo mayor que aquel que el 
tra.bajador considera como normal, manifiesta
mente viola. la ley del cambio mercantil. Como se 
ve, esta disputa. esta planteada sobre Ia base \!el 
dnecho vigente y de la libe1·tad del contrato. El 
principia que las partes invocan es el sancionado 
por los c6digos burgueses. 

Pero_ sobre la base de este derecho, el proble
m es msoluble. La ley econ6mica de la con
currencia y la miseria que reina en las clase& 
traba1adoras impiden al trabajador individua l de
fender la. propia fuerza del trabajo. La libertad 
de contratar cualquiera duraci6n de la jornada de 
tr bajo pone fin practicamente al derecbo del 
obrero por la necesidad de imponer a sus compa
fier_-os una duraci6n anormal de la jornada de tra· 
baJo. (,Contra que, pues, se rebelaran los trabaja
dores Y cuAI es el «principia• que triunfa con las 
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!eyes limitadora.s de la jornada de trabajo? Ellos 
~e rebelarAn contra la «libertad de contratar• en 
materia de condiciones de trabajo y hacen triunfa.r 
~1 cprincipio· del respeto debido ala personalidad 
bumana (1). En efecto, mas adelante Man: bacia 
notar que en defensa de la propia persona los 
trabajadores invocan un vinculo social que le; im
pide venderse ellos y sus familiae, gracias a un 
libre contrato estipulado con capital, basta Ia muer
te y la esclavitud. El enemigo es la libertad de 
eontratar, el cual permite que el trabajador, es
trechado por la necesidad, acepte todas las con· 
diciooes que el capitalista ~puta como ioteres 
~uyo imponer a! trabajador. 

Nos ocurre dar otro paso a.delante. Hasta aquf 
hemos considerado Ia legislaci6n de las fabricas 
eomo producto de una evoluci6n de Ia conciencia 
de las clases trabajadoras. Ahora conviene pre
gun tarnos: (,que influencia ha tenido ella nunca en 
el desarrollo industrial de una sociedadr (,Es, de 
consiguiente, verdad que un desarrollo progresivo 
bacia otras reformas sociales conduce gradual
mente a Ia sociedad socialists.? Supongo que Marx 
~stA convencido de que desde cierto punto en ade
lante la socieda.d capitalista excluye ctodo mejora
miento racional» (jede rationelle Verbess1·ung) (2). 

{1) Sorel hace notar Ia influencia de los conceptos juddicos sobre 
IIJ.. do~trina econ6mica de Iarx. Anode que es notable que en sus doc
trmas se recurra al viejo, refutado y siempre renaciente <derecho 
natural>. Los e tudiosos de Ia filo@ofla d I derecho cono en Ia indole 
revoluoionaria de este prinoipio. 

(2) Opusculo citado, pag. 447.-De aqui Ia nt' esidad de Ia catas
trofe, que, anotar de paso, deriva del heoho de que noes siquiera 
<:onceb•ble el paso de Ins fabricas capitalista a las £8.bricas socialist!IB 
oomo resultado de un proceso gradual y progre ivo. Este paso no 
puede ser inmediato. 



1: 1 .\UTI RO L \BRIOL.\ 

bora bien· no puede hablarse de est a acumula
ci6n de la reforma que perruitirla pasar pacifi
camente t\ Ia sociedad comunista, porque antes 
que la sociedad capitalista llegue A tal grado de 
su_ e oluci6~, se rebelaria contra todo mejora
~lento ultenor. De todos modos, Ia influencia que 
eJerce la teoria mar. ista en la reforma soeial 
empuja A esta a la concepci6n de que es de suma 
necesidad una revoluci6n violenta (1) . He abi 
c6mo el mismo Marx enuncia en terminos claros 
y precisos su teoria: 

cCuando Ia generalizaci6n de Ia legislaci6n de 
la . fabricas (mirada como medio para la defensa 
fi 1ca y moral de I a clase tra bajadora, sea inevi
table ) ella universali_zarA y apresurara, por otra 
parte, Ia transformac16n de los procesos disemina
dos d~l trabajo parcial en procesos de trabajo, 
combmando su vasta escala social y lueo-o Ia 
concentraci6n del capital y el dom{nio ab:oluto 
del regimen de las fabricas. El destruira todas las 
formas tradicionales 6 transitorias bajo las cua
les se encubre boy parcialmente la dominacion 
del capita~ ~ le sustituira con el din•cto y mani
fie t? domm10 de~ capital. Asi la Jegislaci6n de las 
fAbncas generahzara tambien Ja Jucba directa 
c?n tra est_e do~ini o Mientras ella impone a los ofi
C1ales um_form1dad, regularidad, orden y econo
mla, graCias A aquel prodigioso aguij6n del limite 
Y del reglamento de Ia jornada de trabajo impues
to A Ia fabrica, aumenta Ja anarquia y la catAs
trofe de la producci6n capitalista, Ia intensidad 

ea~12 d~J~ ~~~{:~ia ~~c:l i~~:e::direi~Os la importancia y el signifi -e :~.nrx. 
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del trabajo y la concurnncia de Ia ma1uina con 
el trabajador. Aniquilando la legislaci6n de las 
fAb ricas la esfera de Ia pequena producci6n y del 
trabajo domestico, destruye el ultimo refugio de 
los «BUpernumerariOS» 1 y asi }a ultima valvula de 
seguridad de todo el mecanismo social. Con las 
condiciones ma.teriales y Ia combinaci6n social del 
proceso de producci6n, ella reftexiona las contra
dicciones y los antagonismos de su forma capita
lista, y con el tiempo germinan los elementos de 
otra sociedad y los momentos subversivos de la 
vieja . » 

Este y no otro es el limite, es el limite mate-
matico de la legislaci6n social, segun Marx. Bien 
lejos, pues, de ser aquel un medio para realizar 
la paz social, considera tales invasiones de Ia la
boriosidad estadista en el dominio de la actividad 
privada como un medio para exasperar y apre
surar la soluci6n de los contrastes sociales. 

Ya hemos visto como l\1arx y luego Engels re
conocieron escasa eficacia practica a las Jeyes 
sobre las fabricas, las cuales logran bacerse res
petar s6lo por excepci6n. Lo esencial en esto es 
el principio contrario ala libertad de los contra
toe que reconocen. Pero evidentemente eso no 
puede bastar A las clases trabajadoras, y de aqui 
su esfuerzo en derribar Ia forma actual de Ia so· 
ciedad. En este sentido, cuando no fuese admiei
ble el denunciado movimiento de concentraci6n 
de la propiedad capitalista, que Marx parece re
conocer, quedaria en pie la ley psicol6gica, ten
denciosa de la legislaci6n social. Ella recabarta 
una virtud revolucionaria subjetiva, espoleando 
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las actuaciones del acto social correspondiente a 
la conciencia juridica cambiada de las clases tra
ba jadoras. De aquf tambien la condena de la pre
tendida penet?·acion de clases por parte del mar-

ismo. Como la legislaci6n social produce una 
nueva polarizaci6n de los antagonismos sociales 
y sus progresos son acompa:fiados de un triunfo 
del e pfritu de exclusion, el que cuando no este 
viciado por politicastros socialistas, favorables im
plicitamente a las clases burguesas, y a los poli
ticastros burgueses por interes de facciones per
sonales 6 parlamentarias, indulgentes con el 
socialismo (1), se manifiesta en las clases trabaja
doras como un deseo mas agudo de eliminar Ia 
direcci6n y la gesti6n capitalista de la producci6n 
yen las clases burguesas como una voluntad cada 
vez mas decisiva de mantener el fondo comtin y 
Ia base ultima de la dominaci6n de clases. 

Este espfritu de exclusi6n debe mantenerse 
por una especie de sentimiento tendencioso, con
trastado en un desarrollo de la existencia de sen
timientos di versos. Eso no puede necesariamente 
romperse basta que exista en las clases capita· 
listas y obreras un interes comtin en introducir 
l~ le~islaci6n de las fAbricas, las cuales, al pres· 
cmdtr de toda su eficacia de intensificar Ia pro
ducci6n del trabajo y de evitar los desastres na· 
cionales debidos a la miseria organica de los 

(1 l ~1 reformismo aocia.lista re ponde tambi n una a manera de 
'"":Murumarll!m? captfalt.9fa, propio de aquello politic~~; tro burgueses 
8.v1do ~ e.-cept1co . que ~!-O se avergiienza.n de ecba.r fu ego en Ia ca.aa. 
que hab1tan .. pero no lo t1enen para calentar la sopa de las intriga.a 
parlamentan11s de las cuales egregiamente viven. 
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vastos caminos de la poblaci6n (1), es un medio 
para acti var la conc11rrencia capitalista en per
juicio de las pequefl.as empresas y para asegurar 
al trabajador mas humanas condiciones de des
arrollo de su actividad tecnica. Pero evidentemen· 
te, llegado al extremo limite de la coexistencia de 
los intereses capitalistas, intentala empresa adap
tarse A una nueva organizaci6n de la producci6n, 
pero A condici6n de dirigirla y dominarla ella, 
aunque resiste resueltamente A todo ulterior me· 
joramiento en la suerte de los trabajadores ~sala· 
riados. De todos modos, es cierto que, respetando 
las bases de la producci6n capitalista, un sistema 
de no interrumpidas reformas debe conducir a Ia 
parAlisis econ6mica y debe por consiguiente resol· 
verse en un obstaculo al progreso. Desde este 
punto en adelante, 6 la sociedad decae 6 la revo
luci6n se hace inevitable. Todo eso aparecerA 
todavfa mas claro cuando consideremos las otras 
maneras de reforma social. 

Aquello que se ha convenido en llamar refer
rna social resulta de un sistema de provisiones 
que se refieren A un orden cuadruple: a) Ia bene· 
ficencia; b) el impuesto; c) el seguro; d) las condi· 
ciones del trabajo en las fAbricas, 6 bien, tendien
do, por decirlo asi, A proteger el trabajo a) en las 
fAbricas; b) fuera de las fabricas. Dejemos, por 

(1) • Al prescindir de un movimiento obrer~ cada dill; ml\s nmenu · 
?.ador, la limitaci6n del trabajo de las fll.bncas fu 1111pue ta. por 
aquella rnisma necesidad. que hace ~!lrramar el guano solJre Ia tierra 
~st ril. El mismo espirttu de rapmn que u~ caso de e. tnr a.gotad11 
In tierra hubiera ntacado en otro las fuerzas VItal d Ia nac16n en 
su raices La.a epidemias peri6dicas bablaban en Inglo.terrn otro tanto 
dara.mente cuando Ia menguante medida de lo soldado en lema 
n ia y Francia.> Marx, Kapifal, I , pag. 2 

• 
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ahora, toda consideraci6n de las medidas protec
toras que se proponfan en las fabricas. lQue efi
cacia, respecto al problema de Ia transformaci6n 
social y de Ia eliminaci6o del capitalismo, recono
cerl las medidas protectoras que se adoptan 
fuera de las fAbricas, considerando al hombre, n<> 
s6lo como trabajador, sino como ciudadano? (,Debe 
reconocerse en su coostante extensi6n un medio 
que "Tadualmente educa y forma socios superio
res, con este fin Ia supresi6n del asalariado? 

Distingamos. En cuanto a la beneficencia, 
entendida en el sentido tecoico y riguroso de la 
palabra, A nadie se le ocurrirfa atribuirle un va
lor revolucionario. La ley italiana sobre Obras 
Pi as del17 de Julio de 1 90 no mira mas que estas 
dos finalidades: 1.''-, protecci6n moral y material de 
los niilos pobres; 2. o. , recoger y mantener a los 
enfermos agudos 6 cr6nicos, los inutiles para el 
trabajo y los niiios abandoaados. Los municipios 
gastan 31 millones al afl.o, por termino medio, y 
las bras Pfas 35 millones. Esta suma apenas 
basta en UD pais de 30 miJlones de babitantes a 
e~itar las exigencias mas agudas y dolorosas de 
la miseria, destituida de todo. Supongamos que 
puede formarse la base de una acci6n social direc
ta con un fin que no sea s6lo y exclusivamente la. 
satisfacci6n de la miseria mas flagrante, y doloro
so se llama simplemente suponer el absurdo y 
abaodonarse a la poesia social. El famoso y de· 
masiado celebrado sistema de Elberfeld se presta. 
poco a consideraciones de este genero. Tod<> 
cuanto alcanza la caridad ordinaria para las per
sonas de todo medio es la ayuda para los trabaja-
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dores desocupados, cuando proviene de baber 
buscado y no encontrado trabajo (1). 

Abora bien ; la beneficencia privada 6 publica, 
no es en el rondo mas que un medio seguro de las 
clases ricas contra los peligros de Ia iodigencia 
desesperada. Recuerdese solamente el enorme 
desarrollo tornado porIa beneficencia privada en 
Francia bajo Ia direcci6n de San Vicente de Paul, 
durante las guerras de la Liga , y poco despues 
tuvo ori()'en el miedo de que fueron presas las 
clases rt'cas ante la enorme miseria en que dicbas 
guerras y las continuas empresas belicosas que. se 
babian desarrollado bajo el gobierno de Mazarmo 
echaron al pueblo. La inseguridad de Ia vida, 
no s61o eo los caminos, sino en las mismas ciuda· 
des· la. insolencia creciente, como decia la parA· 
sita' aristocracia de corte, de los mendigos; su 
acumulaci6n en los centros babitados y la indisci
na que estaba demostrando la fa.~t~ de una verda
dera policfa criminal y no ya pohtiCa 6 sacramen
ta ria, preocupabanenormemen.te a las clasesricas. 
Ellos comprendieron la neces1dad de abandonar 
aJuun centesimo del pingfie botin que por adelan
don se repartian de la masa que gemia, Y asi fue 
desarrollandose en Francia el sistema de la bene· 

~ i t' · n como ficencia privad'll. Mas caracter s 1co au . 
ilustraci6o de este punto de vista es e.l estud.w del 
desarrollo de la beneficencia en el ant1guo remo de 
Napoles. De los demas, con gran pi~dad un e~
critor recientemente explicaba la 1mportancu~ 
del problema de la beneficencia, que resultaba 

(1) St. Marc Henzl, Si.~tema de Elbel-(elcl, en la Ret·i8ta d~ EroM· 
11~ia politica, 1887 . 
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ademAs del sufrimiento de tanta gente, tambi<~n 
por el hecho de que ctantos millones de hombres 
constitufan, por la especialidad de su condici6n, 
un peligro constante para el orden publico• (1). 
JEsto se llama hablar claro! 

En los seguros sobre la vejez, la invalidez, las 
enfermedades , etc., libres y coactivas que sean, se 
podria razonar de otra manera que si fuesen ver
daderos expedientes de beneficencia, donde el acto 
no se complicase con tan refinada hipocresia. 
Mientras tanto, es evidente que no hay forma de 
sociedad posible que no tenga por misi6n encar
garse del viejo pobre, esto es, del que no tenga 
nada. El sistema de los seguros sobre Ia vejez bace 
posible el disminuir la carga que de otra manera 
la sociedad tendria. que soportar para su manu · 
tenci6n, donde es manifiesto que la. mfsera cuota 
que ae paga como pensiones de vejez apenas t.u. 
pera. al nivel que la sociedad, de una manera 6 
de otra, debe desembolsar para mantener en vira 
al trabajador deshecho y consumido que aun no 
se decide A abandonarle. Despues, en ta.ntos otros 
casos-la observaci6n basta para recordarlos,
el seguro coactivo es otro medio para acortar 
los aalarios reales , sirviendo para librar A la cla
se rica de la necesidad de proveer directamente 
A las necesida.des de la indigencia momentAnea, 
producida por la crisis del trabajo . Respecto A la 
farsa de los l!eguros sobre los infortunios en Ita
lia, eatamoB inclinados A preguntarnos si el sis
tema de los seguros no es un refinado medio para 

0) J . Tivaroni , C6mo corregi•· la distrilmci6n de /.a riqtteza, Turin 
1902, p6.g. 150. 
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sustraer las clases capitalistas A las demaaiado
arriesgadas consecuencias de los procesos civiles, 
motivados por los infortunios. 

En cuanto al juicio tan ensalzado de las trans· 
fo rmaciones tributarias, delicia particular del so
cia lismo de Estado, suena menos a pesimista. Y a 
esceptico. Wagner quisiera que e~ i~pue~to ruese 
como un correctivo de la actual distf1bUCI6n de la. 
riqueza. Dejando aqui tod~ disputa sutil sob_re las 
consecuencias que se denvan de un camb10 del 
equilibrio econ6mico y sobre las fuerzas naturales 
que concurren A restablecerlo, se ~tre~e apenaB A 
recordar c6mo de una rigurosa aphcaCI6n del prin
cipio progresivo ne se pueda habla.r mas que en 
limites bastante estrechos. Y en efecto, la euota. 
diferencial comprende todo el importe del redlto 
diferencial, y no una parte de es~a cuota; debe 
necesariamente retenerse y renunCiar A toda fun
ci6n correctiva y transformadora. Cua.ndo el im
puesto ataca el provecbo minimo, este ~B nseeaa
riamente empujado por fuerza econ6m1ca Y debe 
por eso renunciar a toda acci6n transtormadora.. 
El J"uicio pues que se puede bacer de la susodicha 

' ' · d tngun reforma social es que ella no posee, e n 
modo virtud revolucionaria. Como prel'!upone Y 
desar~olla sobre las bases del salario Y de la pro
piedad capitalista, no cabe, en ningun modo, ne-

ga.r su base. 11 
La misma acci6n reformists. parece luego a a· 

nar pretensiones y completar un programa cuya 
. · '6 a A todos los dee-total y no leJa.na eJecucl n un 

arrollos legales que ella permitira, tiende A fru~ 
trar toda pretensi6n del obrero Y absorber, con 
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simple juego de la demanda y la oferta, el prove
cbo capitalista. Todos los ap6stoles de la reforrua 
social pretenden pertenecer Ala escuela socialista 
coosiderando que el pleno desarrollo del arbitri~ 
obligatorio en los confiictos del trabajo contiene en 
sf el germen de admirables soluciones. Se habla 
de un nuevo y mistico cderecho obrero:o que sees
tarfa formando, olvidandose de la indole desiguali· 
taria de todo deucho (Marx), y luego la implfcita 
admisi6n en un derecbo de clase, de clases entre 
sus contendientes, donde el derecbo obrero no es 
ni puede ser la f6rmula de la plena emancipaci6n 
obrera. Pero el mismo principio del arbitro, espe
cialmente obligatorio- i es decir, que precisa
mente en esta forma suya aparece mas radical y 
mAs revolucionario!-~no implica Ia admisi6n de 
un llmite A las exigencias de las clases trabajado
ras, sobre la base del respeto de la tricot6mica 
partici6n del redito en la sociedad capitalista? 

. Hecba abstracci6n de la repugnancia que ins· 
p1ra toda novedad, en medio, sobre todo, de las 
clases ricas, los capitalistas de los paises mas evo. 
lutivos han indagado al momento las ventajas que 
sacarian de acoger el principio del arbitro obli· 
gatorio, que suprime los peligrosos confiictos de 
la~ buelgas. En casos recientes, la burguesfa gine· 
brma, que es de las mas astutd,s y babiles del 
mundo entero, ba impuesto rigurosamente el res. 
peto que merecia la ley Thiebaud sobre el arbitrio 
obligatorio, con las cuales justamente se suprimfa 
la huelga de derecho, convertida en delito. Por el 
c?ntrario, es de notar la vivaz y resuelta oposi. 
c16n que los sindicatos obreros franceses entre 

I 
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los menos domesticables del mundo entero, hicie
ron al proyecto Millerand del15 de Noviembre de 
1900 o:sobre la buelga y el arbitraje obligatorio". 

En la Nueva Zelanda, donde con el acto de 
1901 funciona la ley sobre arbitraje obligatorio, 
ocurri6 un incidente que abri6 los ojos a rnuchos 
obreros sobre el caracter conservador de estas !e
yes, que tienden a poner la brecha en todos los 
movimientos espontaneos de las clases trabajado
ras. El senor Backhouse, encarga.do en Ia Nueva 
Gales del Sur de estudiar el funcionamiento del ar
bitraje obligatorio en la Nueva Zelanda, indicaba 
que en cierto caso los tip6grafos huelguistas de un 
peri6dico tuvieron sei'ialado, en el colegio de los 
Arbitros, un aumento de salarios inferior al au· 
mento espontaneo ofrecido por el patrono, y fue 
necesario someterse. El senor Backhouse decia 
que los efectos de Ia ley serian mejor conocidos 
ccuando los arbitrios en Iugar de aumentar los 
salarios los reducian:o (1). Naturalmente que este 
momento debera llegar. La Australia se encuentra 
en el presente en una de aquellas fases econ6micas 
que Patten las definiria como dinamicas, y en las 
que tierra, trabajo y capital tienden a conceder 
rentas mas que proporeianales por cada esfuerzo 
de trabajo empleado. Pero cuando de la fase dina
mica se pasara a la fase estatica-esto es, a aque · 
lla fase en la que A la vez se encuentran en tod~s 
los paises de Europa-los salarios debera.n s?fnr 
una caida necesaria y evidentemente el mst1tuto 
del arbitraje-el que traera a discusi6n las bases de 

(1) I. Guyot, Lo~t conjlicfos del trabaJo y su.9 so/ucirmes, Par{., 
1908, pag. 154. 
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confrontaci6n de datos estadisticos inexpugnable& 
-permitirA A las clases capitalistas verificar la 
reducci6n de los salarios con una apariencla de 
fundamento equitati o y juridico, que de otra rna. 
nera seria una falta. El instituto del arbitraje, 
admitiendo la representaci6n paralela de los capi· 
talistas y de los trabajadores, deberA con consen· 
timiento de estos adoptar medidas que sirvan para 
conservar la ganancia capitalista. Asi los traba
jadores, en este admirable especffico, inventado 6 
e. n.ltado por el socialismo reformista, encontrare
mos el mas valioso instrumento de su opresi6n 
de clases (1) . 

Pero al prescindir de los impedimentos legales 
que las clases trabajadoras puedan encontrar en 
su camino1 y que no son, por otra parte, movibles 
mAs que con el empleo de la fuerza, c,es posible 
admitir que la emancipaci6n de las clases traba
jadoras y la supresi6n de toda ganancia 6 renta 
de la posesi6n capitalista pueda suceder al nego
cio de la demanda y la oferta, de suerte que los 
cons tan tes progreso a de los salarios absorban 
toda retribuci6n que no venga del trabajo, aun. 
que la sociedad capitalista desarrolle tanta ener
gfa que tal absorci6n se baga imposible? (2). Bas
tarA concretarse sinteticamente a la soluci6n 
econ6mica y general del problema, absteniendose 
de todo minucioso examen de casoe especfficos. 

(1) ~·aturf!olmente que Ia entencia de los arbitros podr!a y debe 
ria ser o temda por Ia fuerza armada. 

(2) Loria e. amina el problema en Movimiento obruo Paler 
mo, 190~ , rle _de el punt<> de vi ta de sus especiales teorias ~con6mi · 
ca · La ·oluc16n de Loria, que <'oincide con Ia nuestra, tiene, sin ern · 
bargo, Ia p()(•a uerte dP . er verdad . olarnente dP de el pun to de vista 
de e.ta teoria, Ia cuales pueden tam bien no aceptarse. 

II;, 

El caso del aumento de los salarios debe exa
minar~e desde un do?le punto de vista, y este 
es: 1. , que sea pos1ble transferir el aumento 
del salario sobre el consurno, considerando di
~ boo a_umento. como un~ elevaci6n del coste, y 
2. , s1 esta CircunstanCla es imposible. En caso 
de que e_l aum~nto de los salarios sea compatible 
con la mvelac16n de los gastos de la vida, es me. 
nester considerar: a) que sea transferible s61o 
parcialmente; b) que la transferencia total sea 
posible. No examinaremos aquf en que condiciones 
e~ posi?le la primera y en que otras la segunda 
hip6tes1s. El caso examinado es una especie del 
genero mas amplio de Ia inestabilidad del aumen
to del coste y luego ~e toda la influencia que ge. 
nera y es producto del aurnento del coste, apli· 
candose al caso en examen. 

Pero un rapido estudio del problema nos de
mostrara c6mo seria mas simple y mas comun 
examinar los dos casos mas generales: 1. 0 , de trans
feri bilidad absoluta; 2. o 1 de intransferibilidad 
absoluta del aumento del salario sobre el con
s~mo. En efecto, si hay transferibilidad par
Cial, tolerada por los consumidores y por los ca
pita listas, se manifiesta inmediatamente posible 
una ulterior eleva ci6n de los salarios, que viene a 
ser, en un cierto limite, por la manera como en
carece el producto, absolutamente intransferible. 
Y luego los efectos tendenciosos de e.:.ta itltima 
elevaci6n son los unicos que verdaderamente inte
resan. Ni siquiern. debemos preocuparnos de un 
diverso ensayo de transferibilidad del aumento de 
los salarios, de manera que en una industria, 

10 
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dadas ciertas relaciones de la oferta y de la de
mand 

1 
sea posible transferir una mitad del au

mento y en otra un cuarto solamente. En efecto1 
la ley adecuada a la concurrencia1 funcionando 
con retiro de los capitales menos productivos de 
una industria y con los recargos en la industria 
mas remunerada, porque soporta un grado mayor 
de transferibilidad del aumento del salario, tiende 
A establecer un grado igual de transferibilidad 
por toda la industria, herida por un aumento de 
salario. Podemos por esto considerar los dos ca
sos extremos. 

En el caso de la absoluta transferibilidad (1. 0 ) 

los efectos que se consiguen pueden clasificarse 
as!: J . 0

1 
cam bio del ensayo del provecho ; 2. o , res

p~cto de Ia cantidad del provecho; 3. o , conserva
ct6n del estado real y antecedente de las condicio· 
nes de las clases trabajadoras. Si nosotros en 
efecto, prescindimos de las coneideraciones 'del 
caiJital tecnico1 podemos concebir una industria 
en que el producto total sea el precio 1001 que se 
descomponga en 50 salarios y 50 provechos, 6 
bien que de una prueba del provecho del 100 por 
100. i ahora los obreros reclaman un aumento 
de salario igual y otros 50 y este aumento es trans· 
ferib.le al consumador1 tendremos: producto de 
prec10 , 150; salarios1 100; provecho, 50; en sa yo 
del provecho, 50 por 100. De todos modos la 
suma de l.as gana.ncias quedara igual a la de' an· 
tea. El m1smo aumento de salario de los obreros 
sera completamente aparente. Efectivamente ve· 
rificAndose un aumento general del precio de t~das 
las cosas1 los trabajadores descontaran como con· 
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sumidores el aumento de precio que habran goza
do como productores. Sin embargo, Ia condici6n 
de las clases capitalistas empeorara al mo
mento1 porque con Ia misma cantidad ganancial 
deberan proveer consumos hechos mas caros. 
Pero el caso que estamos examinando podra al 
instante reducirse a otro de absoluta intransfert
hilidad (2. 0 ) . Cuando los obreros se den cuenta de 
que solamente sus posiciones nominates son cam· 
biadas1 mientras los salarios efectivos quedan en 
pie, no dejaran de empujar bacia tales nuevos au· 
mentos de salario, por los cuales los consiiuientes 
aumentos de precio, no pudiendo transferirse sobre 
los consumidores, quedarfa sobre los capitalistlls. 
lQue consecuencias se podrfan producir entonces? 
Puede facilmente indicarse. 

Los capitalistas tan s6lo podrian m::- nifiesta
mente soportar aquella muesca de sus variadasl!a
nancias que tocase los provechos supE:riores al mi· 
nimum indispensable A su existencia de clase (1). 
Al prescindir de toda tentativa <ie resistencia a 
los asuntos del coste con la intensificaci6n del 
trabajo y con los mejoramientos tecnicos1 tenta ti · 
vas que al momento estaran todas agotadas, se 
abstendrian de la producci6n industrial. Un ejem 
plo parcial y minucioso de esta conducta, un 
ejemp}o reducido a pequefiisima.s proporcioneP, 
puede encontrarse en la Italia septentrional, so
bre todo en Venecia y Mantua, don<le, despues 
de baber intentado resistir el aumento de los sa
larios agrico~as con los medios de transforma-

(1) Por e o asegurarian Ia acumulacion normal del aborro. 
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iooes pr oductivas, d tuvieron provisionalmente 
ln. pro due i6o. La crisis d trabaj que as I provo
ct ron destrny6 en un momento los eflmeros e · tto!l 
obtenidos por el socialismo agrario de los refor
mi tas italianos (1 . jPuede imaginarse lo que ocu
rriri· cuando-con prop6sito babilmente alimen
tado en los actos obreros de no atacar violenta· 
mente la estructura sociallegalmente constitu tda 
-1, s clases capitalistas emprendieran su larga 
e cal, d Ia maO'nifica e1·ata! jPobre r eformismo 
de los reformistas, que fin piadoso tend ra, obliga
do a transformarse en lmpetu revolu cionario 6 a 
inclinar su cabeza ante los amos! 

Pero sin reconocer por adelantado en la men· 
te bip6tesis tan extremas, Ia ciencia econ6mica 
reserva una condenaci6n mucbo mas concluyente 
de todas estas tentativas reformistas- verda dera 
facultad farmaceutica del pesimo Dulcamara,-las 
cuales miran a reabsot ber la ganancia capitali s ta., 
gracias a los esfuerzos de los obreros organi
zados sobre el terreno legal de la cuenta econ6-
mica. La ciencia econ6mica ensefia que s6 lo cier 
tas y determinadas combinaciones tecn icas de 
tierra, capital y trabajo dan un produc to maxi· 
mo; todas las demas combinaciones dan productos 
inferiores. Por esta raz6n nosotros acaba mos con 
la inferioridad de la pequena industria y , en cier 
tos casos, de la industria domestica respecto a 
la gran industria. Dada la propiedad privada y 
c pitalista de los medios de producci6n, es menes-
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ter respeta r estas combin aciones; de otro modo 
se tendra un producto inferior al maximo. Es li
d to querer modifl.car Ia forma juridica fundamen
ta l de los asuntos de propiedad, pero no esl6gico 
q ue sobre Ja base de la misma forma de propie
dad no se respeten las combinaciones econ 6mi
cas que ella nos indica como las unicas que pu eden 
<>f recer un producto ma ximo . .Abora, cuando sin 
<iestruir la apropiaci6n privada de los medios de 
p roducci6n se quiere sefl.alar un alor fantast ico 
a las remuneraciones del trabajo, ee alteran las 
c ombinaciones tecnicas que dan un producto rna· 
x imo, y se genera el resultado de disminui1· Ia 
JWOduccion total. Esta proposici6n, trivial para 
todas las personas ex pertas en la ciencia econ6-
mica, puede ex perimentalmente demostrarse de 
una manera muy sencilla. Cien pesetas en maoos 
del capitalista son una cosa muy distinta que cien 
pesetas en manoa de un obrero. Eo efecto , se 
q uiere reducir la suma de las ganancias de cien 
pesetas y se afl.aden a Ia suma de los salarios, 
t ransformandose cien pesetas de capital producti
v o (1) en cien pesetas de capital de consumo, 
siendo razonable que los trabajadores reclamen 
aumento de salario para satisfacer de una manet a 
mas completa sus aspiraciones. Pero en manoa .de 
los capitalistas, y aun en las de los obreros fuuciO· 
narios del capitalismo, como por ejemplo en l~s 
cooperativas, cien pesetas de capital quiere deetr 
una futura suma de productos vivificados de las 

(1) Los con umos pPr ooull'S de los cnpitnlistu . qu~ on lu)\ infe· 
riores ·omo ellos imo.gionn, no ·ufrir{m DUDl'll rt.duccJOnel!nom > e 
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~anancias, 6 bien de una cuota diferencial. De ahi 
que Ia tra.nsformaci6n de una parte de capital en 
una cuota de mayor consumo, excepto desde cier
to punto, resulta un motivo de debilida.d en la 
producci6n total. Empero si desde el punto de 
vista de Ia producci6n puede ser conveniente cam
btar la base de la sociedad, no lo es-en aquel 
momento-respeta.r la estructura existente de la 
ociedad y continuar el aumento de los sa.larios. 

El reformismo resulta entonces antiecon6mico y el 
revolucionarismo el propio imperativo de la nece
sida.d econ6mica. 

La sistematica intervenci6n de la sociedad 
con ventajas para. uno solo de los coeficientes de 
producci6n, dejando inalterable la. ma.nera de pro
ducir y la f6rmula de la distribuci6n, se resuelve, 
pues, en un desastre para toda la sociedad. El in· 
tuvencioni moe tadista de los reformistas, tan dis· 
tin to del socialismo antie ·tadi~ta de la clase traba
jadora, bien puede obrar como un disolvente 
ocial, que parece privado de virtud reconstruc

tora. 'i fuese licito recordar comparaciones vio
lentas entre epoca.s hist6ricas diversisimas, los 
efectos de la iotervenci6n estadista deberian ad· 
judicarse a la parte de la. ebullici6n cristiana, 
iocapaz de sustituir la tradicional organizaci6n de 
Ia sociedad pagana, y luego asegurar la continua
ci6n del proceso hist6rico, mas bien con tenden· 
ClaS a disgregarla de pies a Cabeza, COD pretexto 
de respetar el organismo politico social y la lega · 
lidad existente, pero ejerciendo una continua ac
ci6n modificadora sobre esta 6 aquella parte del 
imperio. La. utopia 1"eform1sta es un movimiento 
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hist6rico patol6gico; la 1·ealidad revolucionaria es 
a la vez una crisis fisiol6gica. 

Vemos, en efecto, prosperar orgullosamente el 
movimiento de la reforma social s6lo cuando res
ponde a un interes comun de las varias clases 
componentes de una determinada sociedad. Ve
mos por otra parte, que las leyes sobre las fabri-' . cas son letra muerta y caracteres 1mpresos cuan-
do las clases trabajadoras no tienen necesida.d de 
elias 6 no estan en condici6n de emplearlas. M:ien
tras tanto, eso significa que el lujo de la legisla· 
ci6n social escrita puede ser un juego parlamenta· 
rio· por otra parte, resulta un beneficio social 
cu~ndo concurre A respetar los intt(reses bien en· 
tendidos de todas las clasec; de la sociedad. Pero 
fuera de estos momentos, <,que funci6n cumplen las 
leyes sociales? . . . 

Parece que la fatalidad h1st6nca strve .s6lo 
para calificar misticamente la 16gica de un stste· 
rna social y ponga alternativas muy rigurosas ala 
actividad huma.na. Ella especifica. basta que pun to 
le es licito a una sociedad entrar en las vias de la 
reforma y en que momento interveni~ la_ neces.idad 
de una revoluci6n esto es, de sustltutr radtcal
mente a los intere~es y a las clases privilegiadas 
con intereses, clases e instituciones diversas. Pero 
esto no siunfica otra cosa sino que los hombres no 
pueden p:ctar mas que consigo mismos. Schsnoller 
dice que «DO es revoluci6n la que no. puede ser 
evitada" (1). Los hombres pueden, Ciert~mente, 
adoptar resoluciones que eviten la neces1dad de 

(1) G. ;hmoller, Politica sorial y ef(JilWtia poldita, Pnds, l!l02, 
paginn 181. 
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las soluciones radicales. Por ultimo, los agentes 
de nuestro destino set~mos nosotros mismos, y si 
nos metemos en un camino en que a las atencio
nes infinitas y la a.daptaci6n al menor mal susti
tu •era la necesidad de las gra.ndes soluciones y 
del deseo de lo mejor, la revoluci6n puede ser evi
tada... pero a condici6n de desastres may ores. 
Ahora. mismo la burguesia y el proletariado ale
man sienten que qutere decir para un pais no 
tener detras de si una revoluci6n que resuelva. 
todos los asuntos del pasado. 

Una reforma social que se revuelva con una 
detenci6n de la producci6n, 6 por lo menos con un 
decrecimiento de la producci6n misma, es antiso· 
cialista.. Noeotros estamos intereaados en el des
arrollo maximo de las fuerzas econ6micas, puesto 
.que el bienestar social no puede ser condici6n mas 
que del desarrollo maximo de la riqueza. Ahora, 
cuando se trata de medida.s de protecci6n aduane
ra, puede resol verse el asunto con un simple alto 
Ala riqueza (1), tal como, por ejemplo, algunasle
yes de protecci6n obrera . El paternalismo cristia
no social y el filantropismo socialista de ciertos 
socialistas (2) pueden unirse con los intereses del 

(1) La demo tracion de e to r~ta en el segundo tomo del Ourso de 
&0110mia politifa, de Vilfredo Pareto. 

(2> La senora Kuli cio~ y el profesor Rossi·Doria, conmovidos 
11r:'t~ Jo dolor.' _dP lu. ffitiJ ~e y de Jo niiio ObrerOS, lJegaron a pro· 
h_1b1r toda a.ctn:•dad mdustn.al-R. Owen y 1\Ian:: de cubrieron en el 
1stema Caf?•tah. ta del. trnhaJO de los n1iios el g rmen de In educn i6n 

d.l pon-_ mr.- (\UP untra el frahi1JO produl"livo l'i In in trurci6n y a Ia 
~trona, twa (Ji.ap•fal. pag. 44!J) -ll:n el trnhajo rombinado de Ia mu 
Jeres .Y de los hombre )far· pudo encontrar Ia fuente de un desarro· 
~~ ?•'J..' huJ_nan~ dP lu relacion~'. se uale y econ6micas (pag. 45 ).
•· "nor Iddt_o. aheno: de lo htg1enistaA, cspecie de so<'iali tas, y del 
tie o fememnol 
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capitalismo y los de la producci6n. De lo que se 
trata es de que con la legislaci6n social, y bajo 
pretexto de la filantropia, no se creen nuevos obs· 
taculos al desarrollo de la clase trabajadora.. Y 
fatalmente ocurrira esto donde la mania protec· 
cionista empujase a someter las clases trabajado
ras A una aerie de concesiones, de inspecciones, 
de coacciones, que mientras se resolverian en 
perjuicios para la economia del pais, apagarian 
en las clases trabajadoras toda virtud de autono· 
mia y de iniciativa. Naturalmente que esto es de· 
ma.siado trivial para que la imbecilidad retormista 
logre comprenderlo. 
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CAPITULO VI 

La violencia en el sistema de Marx 

El sistema de Marx ha dado origen a dos le
yendas. La primera es que la evoluci6n de Ja so
c.iedad se realice de un modo mecanico y automA
tJCo, de un modo casi fatal. El marxismo s6lo 
seria por esto uno de tantos sistemas idealistas que 
h~~ pretendido darnos la f6rmula concreta y defi
mttva de Ia evoluci6n social. Esta especie de pa
rentesco entre el marxismo y los sistemas idealis
tas se allana tan bien al espiritu d-e los marxis. 
tas mas ortodoxos, que Pleckbanoff encuentra 
muy admirable a Saint-Sim6n por haber dicbo 
q?e • del pasado bien puede deducirse el porve
mr• (1) . Saint Sim6n es un perfecto idealists.. 
?el :esto, Hegel, que es el pensador tfpico del 
Ideahsmo, babia imaginado una serie de esquemas 
re~r~sentando el proceso hist6rico del arte, de Ia 
relJg16n y del derecbo. 

La segunda leyenda puede definirse en coro
lario ~ractico de Ja primera. Ya que el mundo 
evolucwna por sf mismo, dejemoslo hacer. La co-

(1~" G P leekhanoff, Anargui1•mo y soriah~mo trudueci6n france· •a , P"''!> · 4. · 
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cintt del porvenir es como un distribuidor auto
matico; se ponen dos sueldos en un agujero y surge 
por encanto el socialismo. Pero esta conclus!6n 
ofrece tambien serios inconvenientes. Desde que 
el movimiento socialista cay6 en manoa de los 
politicastros, fue necesario con veneer a Ja masa de 
que no debia dispensa.rse de Ia obra de estos se
fiores. Los politica~tros nacieron con dos miras: el 
Parlamento y el odio A Ia violencia. Del mismo 
modo que no hacemos Ia psicologla de los politicas
tros, nos abstenemos dt' entablar ningun conoci · 
miento con esta especie zool6giea. Lo cierto es 
que el politicastro odia Ia violencia. Como el mo
vimiento socialista mas 6 menos coherentemente, 
y salvo todas las oscilaciones locales, rei vindicaba 
Ia paternidad marxista, fue menester probar que 
el marxi8mo, entendido como pedagogia del movi· 
miento obrero, resultaba lamas explfcita condena 
del empleo de Ia violencia. Inutil creemos presen
tar documentaci6n amplia sobre este punto. 

En la Miseria de la filosofia se encuentra un 
pasaje que parece justificar esta leyenda de los 
politicastros: «Para que la clase oprimida pueda 
emanciparse, es necesario que los poderes produc· 
tivos ya conquistados y los asuntos sociales exis
tentes, no existan mas que los unos a! lado de los 
otros ... La organizaci6n de los elementos revolu
cionarios como clase supone la existencia de todas 
las fuerzas productoras que pueden desarrollarse 
en el seno de la vieja sociedad• (1). Lo esencial
dicen los politicastros-es que los asuntos de pro-

{1) Marx, M!Seria de lajilosofia, plig, 242. 
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ducci6n se modifican. Cuando estos han cambiado 
la forma, siguen naturalmente las revoluciones 
sociale . La violencia no puede cambiar el as
pecto de la sociedad. Veremos dentro de poco si 
es verdn.d que en el sistema de Marx la violencia 
sea capaz de cambiar los asuntos sociales 6 si 
mayormente en este sistema la violencia no sea 
considerada como un becho econ6mico 6 quiza 
como el punto de partida de un asunto econ6-
mico. Al llegar aquf viene bien una observaci6n 
de orel. 

• La reducci6n de la sociologia y los esquemas 
dialecticos que la resumen-dice-estan hechos 
para ser u tilizados en las cuestiones particulares; 
nosotros los consideramos como subjetivos, porque 
dependen de la direcci6n que demos a nuestro 
pensamiento. i quiere evitarse toda confusi6n y 
consen·ar su verdadero caracter cientifico es 

I 
menes_ter siempre definir el fin, porque nosotros lo 
enunc_1amos; es la filosoffa de la acci6n que debe 
despeJar el camino de la sociologia• (1). Sorel ob
serva egregiamente que este punto de vista es 
estrecbamente marxista. No puede negarse. En la 
undecima glosa marginal sobre filosofia de Feuer
b_acb,_ Marx, en Abril de 184 , observaba (y el ha 
s1do s1empre fiel a esta filosofla de la acci6n): «Los 
fil6sofos se han limitado a interpretar variada
mente el mundo; lo que en verdad interesa es 
transformarlo. • Marx no fue solamente un te6riro 
sino tambien un hombre de la politica practica: 
El, por uo proceso de natural compenetraci6n de 

(1) ,'ore! , Eruayo eritico del ntat·.rismo, Palermo, 1903. 
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las dos cosas, deducfa a menudo su polftica prflc
tica de sus observacion~s cientificas, y mas a me
nudo aun teorizaba su vista practica. No ee extra
no. Quien estime que lo esencial es cambiar el 
modo de ser de la sociedad, lo que supone pre
cisamente que el hombre es el factor de la pro· 
pia historia y por ello el agente de e.sta, debe 
necesariamente elevar a teorfa la neces1dad de Ia 
politica practica. 

La biografia de Marx sirve muchas veces para 
ilustrar la doctrioa de Marx. En el per:odo que 
va de 1 45 a 18G~, Marx esta convencido de 
que Ia vispera de una rev~luci6n ~uropea dara 
velas al proletariado. Que s1 fuese JUstarnente en 
un perfodo de crisis social, no habia duda. ~a pre
visi6n concerniria s6lo a Ia clase que trmnfara 
despues de la revoluci6n. Marx .laboraba enton~es 
en el periodismo radical- comumstR. y en las .soCie
dades secretas. Naturalmente que el no quena que 
se mal"'astasen las fuerzas revolucionarias en co· 
natos fntempestivos. Era necesario aguardar el 
momento oportuno, no desde el punto de vista del 
incidente de policia, sino del social. ~n este se~
tido Sorel interpreta el trozo transcnto de la Mt
seri~ de la filo.sofia, no como una ley en el s~ntido 
cientffico de Ia palabra, sino como un conse]o que 
pusiera en guardia a los revolucio~arios contra las 
ilusiones de la revoluci6n conceb1da al modo ao-
tiguo. . 

AI interpretar la teoria de la violencia, segun 
Carlos Marx, se entra en una aerie de proble.mas: 
1. 0 lPuede Ia violencia modificar las relaCJ~n.es 
sociales? 2. 0 lEn que momentos yen que cond1c10-
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nee puede hacerlo? 3. o <,C6mo debe entenderse'( 
4 .0 (,Cuando puede aconsejarse su uso? 

Yo creo que estos problemas deben resolverse 
con 1\lar · mismo y procurando quedarse lo mAs 
lejos posible de Ia glosa vulgar del rnarxisrno y de 
la de Engels. Estoy convencido de que Engels ha
b{a conducido mas de una vez al marxismo fuera 
de sus posiciones naturales. Eugels tenia el dere· 
cbo de poder hacerlo, puesto que no solamente 
era un vulgarizador, sino tambi{m un colaborador 
de Ia doctrina. Solamente que no reputo hoorndo 
dar a la teoria especial engelia.na el valor de 
doctrina de la rnarxista verdadera y propia. Pro· 
curando resolver los puntos que yo he senalado, 
nos ilustraremos del justo valor de las dos leyen
das , Ia que llamarernos hist6rico critica, que pre· 
para las fuerzas operantes de Ia evoluci6n social, 
y Ia que llamarernos tActica-pol1tica, que busca 
las fuerzas utilizables para laborar determinada
mente en Ia vida colectiva. 

AI resolver ernulativa.mente los dos puntos, 
nosotros trabaja.rnos segun el esplritu del rnar
x isrno, que siendo una teorfa de acci6n no permite 
separar Ia mera busca cientlfica alrededor del 
ritmo del porvenir social del consejo, procurando 
las fuerzas para modificar la estructura existe~1te 
de la sociedad. 

El simple y litera.rio reclamo de ciertas mani · 
festa.ciones rnarxistas, condena Ia bestial adulte· 
raci6n que hace del ma.rxismo una doctrina que 
repudia la violencia. En Deut ch Franzosischen 
Jah?-b iichern (1 44) Marx propaga la revoluci6n 
proletario-filos6tica. En las anotaciones a Feuer· 
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bach el reclama en lugar de Ia teoria la cpractica 
subversiva• (umwaelzende Praxis). 

En el escrito contra Proudhon (1H47) , Marx 
muestra que una sociedad fundada sobre los con
trastes cie clase debe necesariamente conducir a 
los contrastes brutales, a! cooflicto del hombre 
contra el hombre. El escrito termina con las pala· 
bras de Jorge Sand: .. Guerra 6 muerte, lucha de 
sangre 6 nada: Ia cuesti6n se presenta inexor~
blemente asi., En el Manifiesto de los comums 
tas (11S4R) se dice que los· comunistas cdeclaran 
abiertamente que sus miraa no pueden ser alcan· 
zadas si no con la ruina violenta de todo el orden 
social existente,. En Ia Neue Rheinische Zeitung 
(7 de Noviembre de 1848), Marx escribia: «Es so · 
lamente un medio para acortar la agonia de Ia 
vi eja sociedad y el nacimiento de I~ nu~va, sola· 
mente un medio, el Terror revoluc;onano._- En el 
ailo 1850, despues de comprobado el desamerto de 
la revoluci6n europea de 184 , excla~aba: ·L~ 
revoluci6n estA muerta; viva Ia revoluc16n• (Dte 
Klassenkaempfe in Frankreich, edici6n de 1 76, pa· 

. 41 (1(\ ) En 1851 y 18f' 2 escribiendo en La g1nas 1 v n • ' . . 
Tribuna de Nueva York, Marx declaraba mmi· 
nente un intento de revoluc_i6n con cara_cter c~~ 
munista y proletario. La misma expectatlva de 
revoluci6n emerge de los escritos sobre la guerra 
de Crimea. En Ia defensa de la commune, ~arx 
acept6 en bloque aquel movimie~to revolumona· 
rio, inclusive el fusilamiento de los re?enes. Lue~~ 
hizo su apologia en el congreso de AJa (1 82). 
las circulares de la Liga de los comums~as 
de 1850, Marx quiso hacer permanente la revo u-
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ci6n y aconseja las cvenganzas» e. cesivas contra 
las personas 6 edificios particularmente castigados 
por el odio popular (1) . 

El septimo parAgrafo del vigesimocuarto ca
pitulo del primer Capital, en que Marx examina 
1~ tendencia hist6rica de Ia acurnulaci6n capita
h.sta (2), , basta para definir Ia relaci6n que sub
state segun M rx entre violencia y revoluci6n so
cial. Marx describe primeramente el proceso de 
la social~zaci6n del trabajo (Vergesellschaftung 
der Arbett) Y_ de Ia transformac16n de Ia tierra y 
de otros med10s de producci6n disfrutados social
mente , esto es, comunistamente. Este proceso esta 
concebido por Marx como un verdadero proceso 
~utomatico, 6 sea como un proceso que al rea
llzarse serfa obra de las leyes inmanentes de la 
producci6n capitalista. Las leyes inmanentes de 
una constituci6n social corresponden a la 16gica de 
esa constituci6n. Por eso los hombres no pueden 
moverse en el ambito de una determinada consti
t~ c~6n social si no respetando 6 sufriendo los prin
cJpJOs. 

Toda constituci6n social garantiza ventajas a 
los hombres que viven en su seno. El disfrute de 
estas ventlljas equivale al respeto te6rico de las 
leyes de esta constituci6n social, pero con el tiem
po desarrolla consecuencias que crean en otro 
grupo .de hombres el deseo de concluir con la for
ma eXIstente de la constituci6n social. Abora es 

(l) B~>mst('in ( 'tllP z,.,t 1 Cj j 9 I p ' a ~ -o) . f 
Mar r P tab "bl ' · · . • u,., ,., no• tn orrnu qne-
ml'n t£• e~~o, ES~ds •o e ln_dtrun f[ormlnct6n pndficn df' In soriPdud sola 

(2 ,. , · m ?~ r• ng aterra 
) Ctta d< Ia <·uartn f'di<'J6n ulemunu rle 1 90 . 
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muy necesario tener en cuen ta dos cos as: 1. n, Ia 
consecuencia objetiva del funcionarniento de de· 
terminadas I eyes sociales; 2. 1

\ el deseo de remo
ver aquella consecuencia y la constituci6n social 
que la genera. Dos errores diversos derivan de 
confundir el primer punto con el segundo, y el 
segundo con el primero. Cuando se bace la prime
ra coarusi6n se llega a negar Ia eficacia de la. vo
luntad humana y luego a la violencia participan
te sobre la evoluci6n social; cuando se opera la 
segunda, se niega el relativo automatismo del pro
ceso hist6rico y se hace la apologia de la acci6n 
voluntaria y violenta. 

Recordaremos de paso que las !eyes inmanen
tes de la acumula.ci6n c~pitalista se reducen, se· 
gt:m Marx, en dos capitulos: 

a) un proceso econ6mico: la concurrencia que 
reduce el numero de los magnates del capital 
(J ee i.n Kapitalist schlaegt viele todt ); 

b) un proceso tecnico, que ejecuta la sociali · 
zac16n del trabajo de tres maneras; 1. n, haciendo
lo mas participe gracias al uso de la ciencia apli
cada ala industria; 2. a., desarrollando la extensi6n 
del campo empleado y del numero de brazos 
aplicado ala industria; 3. a, coordinando entre si 
las varias funciones productivas, de manera que 
cada una sea condici6n de la otra. 

No examinare aqui las !eyes de la acumula· 
ci6n capitalista descubierta por Marx, muchas de 
las cuales parecen boy superar a la experiencia 
objetiva. Es necesario hacer resaltar el que Marx 
concibiese un proceso automatico, una especie de 
16gica social que se desarrolla independien temen · ' . 

11 
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te de la voluntad inmutable y subversiva de los 
hombres. Esta acci6n surge en un segundo mo
mento. 

Por otra parte, es sab1da la consecuencia del 
funcionamiento de las leyes naturales de Ia econo
mfa capitalists; l'Yiarx le atribuia Ia virtud de pro
voca.r un estado de animo rebelde contra la forma 
social existente. Marx crefa que el desarrollo de 
la acumulaci6n capitalista genera un cumulo de 
miseria .. opresi6n, servidumbre, degeneraci6n y 
agotamlento , de la masa trabajadora. Puede de
cirse que es el segundo momento de la evoluci6n 
social del sistema capitalista. El primero esta 
constituido por el funcionamiento del sistema, sin 
que se verifiquen tales consecuencias. Es aquella 
la edad de oro del capitalismo, al menos respecto 
a las clases trabajadoras. Pero este segundo mo
mento es todav!a pasivo y se resuelve en la for
maci6n de un estado especial de cosas en medio 
de la clase trabajadora. La experiencia nos de
muestra que podemos encerrarnos allf, sin que se 
de Iugar a un tercer momento. La sublevaci6n de 
las clases trabajadoras no sigue inexorable, pero 
la sociedad capitalista no se limita a producir la 
miseria en las masas. Ella ha hecho algo mas: 
ella ha cinstrufdo, reunido, organizado:o las clases 
trabajadoras, esto es, ha puesto las primicias ma
teriales de la rebeldfa moral en el proletaria do. 
Mientras el sistema capitalista produzca solamen
te la miseria en las masas, no se creera necesaria 
la rebeldfa contra el. El Lumpe:np'roleta1·iat, esto 
es, la masa canallesca de las grandee ciudades 
(vagabundos, prostitutas y criminales) no se re-
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bela. A rebela la clase trabajadora cuando sub
sisten dos condiciones: a) que este instrufda y 
organizada; b) que este reducida A Ia miseria. No 
bemos de ocuparnos ahora de si las condiciones 
puestas por Marx como indispensables para obte
ner Ia rebeli6n de las masas, tienen 6 no este ca
racter. 

Aqui interviene el tercer momento de Ia evo
luci6n del sistema. c: La bora de la propiedad ca
pitalista suena. Los ~xpro~iadores sera.n abora 
expropiados., El funcwnam1ento del n3gimen ca· 
pitalista crea en Ia masa una condici6n de hecho 
para el cual se forma un estado de animo hostil 
bacia el orden econ6mico existente; tal estado de 
animo es Ia primicia psicol6gica de una acc16n 
practica directa y mudable, por parte de Ia masa 
obrera Hamada orden social (1). Hasta aqui 
hemos 

1

estado siempre al sicut e1·at. Los expropia
dores no han sido aun expropiados. Los estados 
de animo son las primicias de la acci6n, no Ia 
acci6n ruisma. La revoluci6o, c,se bara 6 no? He 
ahf una cosa que no puede decirse sino a poste-
1·io?·i. La revoluci6n se hara ... si se bace; y si no, 
no se hara. La revoluci6n no esta en las condicio· 
nes materiales que la justifican. El estado social 
de Ia plebe miserable de las grandee ciudades de
muestra que el hombre se adapta a todo. En Ia 
civilizaci6n clasica hay ejemplos numerosos del 
extremo de ambiciones a que puede ser precipi
tada toda una poblaci6n sin que piense rebelarse. 

(1) Bajo esta forma general, el marxismo qued~ siempre bien . in· 
~ependiente de las condiciones particulares que cahflcaba segtin Marx 
la misma f6rmula, 
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Pu~nsese en las poblaciones cristianas sometida& 
A Turquia y en las poblaciones polacas y finla.n
de$as sometida.s a Rusia. El odio, como tales, n<> 
genera nada. La revolucion estd en la e propiacion 
de Ia cla e capitali tas de todoslos rnedios de p1·o· 
duccion, po1· parte y con ventaja de la cia e tra· 
b~jadora (1) . Es este el momento volunta.rio y 
vwtento de Ia evoluci6n social. Es voluntario por· 
que tambien puede no ocurrir. La experiencia nos 
demuestra que son tambien disoluciones y revolu · 
ciones sociales, esto es, que haya detenciones y 
reV'ersiones del proceso evolutivo. La revoluci6n 
es el par€mtesis del automatismo social. Violento, 
porque supone un cambio arbitrario y a voluntad 
de Ia estructura existente. Las partes, en otros 
t erminos, del edificio, dejadas a si mismas estaran 
di tintamente de como estaban despues 

1

que uno 
ha metido mano. 

GEs posible la expropiaci6n sin la violencia? 
La 16gida el instinto dicen que no. Es la misma 
que da el marxismo. En efecto, en el mismo capi
tulo en que Marx narra la sucesi6n de las futu
ras violencias sociales, nos describe las del pasado. 
El comunismo -resultara de la expropiaci6n de los 
capitalistas, pero el capitalismo ha salido de la 
expr~pi.aci6n de los productores privados (die Ex
propzatwn de1· unmittelba1·en P1·oducenten) · pues el 
proceso hist6rico de esta forma de exp/opiaci6n 

Cl · in ,embargo, ln. expropi~ci6n de la cln e capi tali ta por 
pnrt<: del Ktado... cap1_tahsta, tle!le Ia ventajn de f mi rna, pucde 
cono1derarse como u.na 1mple partldn de giro que Ins clt1 es capitalis· 
ta liP-nan con ventaJn . En e tos procedimientos no e revolucionnrin 
In conducta de R<Juellos .que fingen asustnrse 6 los apresumn en nom· 
bre de Ia revoluc16n soctal. 
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<lue esta detrAs de noeotroe echarA luz euficiente 
tambien eobre el proceeo de la expropiaci6n capi· 
talista futura. Pero len que consiste la expropia· 
ci6n del productor directo? En una eerie de me
todos violentos (Sie umfasst eine Reihe gewaltsame1· 
J,fethoden). «La expropiaci6n del productor inme
diato llega A termino gracias al uso del vandalis
mo mas despiadado y bajo el estimulo de las 
pat~iones mas infamee, mas sucias y mas peque
namente odiosas. » La expropiaci6n del pasado fue 
la expropiaci6n de pocos individuos en perjuicio 
de Ia masa; la expropiaci6n en Ia futuro sera Ia 
expropiaci6n de pocos individuos con ventaja de 
Ia masa. Por eso Ia primera parece eticamente 
vituperable y Ia Eegunda digna de loa. Pero nadie 
negarA que el proceeo formal de la expropiaci6n 
que esta ante nosotros, sera distinto del que tene
mos detras. Es decir, nada deja suponer que si la 
expropiaci6n del pasado se llev6 A cabo con Ia 
violencia, en la del futuro sucedera lo mismo. 

Quien considere la importancia que la revo
luci6n asume en el sistema de Marx (de tal ma
nera que es perfectamente licito llamar a Marx 
el te6rico de la revoluci6n social ), no puede ne
garse A admit:ir que el estudio de esta. parte del 
sistema echa sobre todo el una luz vivisima. El 
materialismo hist6rico presenta justarnente como 
una de sus mayores dificultades la. combioaci6n 
del esfuerzo voluntario individual y colectivo con 
las !eyes inmanentes de un sistema social. Estas 
leyes, consideradas te6ricamente como la 16gica 
del sistema y practicamente como el complejo 
de las ventajae que el sistema produce para Ia 
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generalidad de los hombres de una determinada. 
poca social, y mAs especialmente para un grupo 

de ellos, Gson violables para los hombres y para 
ellos tienen designios modificables? reemos que 
basta cierto punto sl. Cuando el sistema ba entra
do en un periodo critico, esto es, cuando ba pro
ducido una clase que por sus condiciones especia.
les de ida. puede estar inducida a modificar la 
e tructura social existente, el mundo intelectual 
de esta clase so cial labora en cierto modo de pro
pulsor de la evoluci6n, de su determinante. El 
designio, la voluntad, el arbitrio bumano asegura 
su pretensi6n. El individuo puede iruprimir un 
movimiento decisivo ala evoluci6n social. Cuando 
un sistema esta para desaparecer y otro para sur
gir , la voluntad bumana es en cierto modo arbitra 
de los futuros destinos de la sociedad. 

Examinando la genesis de la acumulaci6n ca
pitalista, Jarx define las funciones de la violencia. 
en la evoluci6n social. Bien lejos el sistema eapi
tali sta de constituirse para el autogenito desarro
l lo de las formas sociales y para un proceso de 
lenta sustituci6n de las formas y de las relaciones 
sociales, ello resulta un poco por casualidad y 
otro poco como prod:Jcto de acciones del designio, 
una serie de resueltas y violentas modificaciones 
dt> la vieja estructura social. No se pasa del sis
tema feudal a.l sistema capitalista sin que como 
Marx piensa, el uso de la violencia no bay~ alte
rado la vieja compaginaci6n social. Indica bien 
esos casos de adopciones de la violencia en estos 
traspasos en Inglaterra: 

1. o La disoluci6n de los principados y la trans-
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formaci6n de los terrenos de arado en pastos, que 
crean una oferta de brazos sobre el mercado (1). 

2 . o La apropiaci6n de los bienes eclesiasticos, 
que produce la proletarizaci6n de las enormes 
masas de personas que viven en los claust~os y 
sus bienes eclesiasticos, no solamente el ennque
cimiento de los pocos favoritos de la corona. .Y de 
los que especulan con la adquisici6n de los b1enes 
eclesiasticos (2). 

3. o La abolici6n de la constituci6n feudal ~el 
suelo (restauraci6n de los Estuardos) con relat1va 
apropiaci6n de la propiedad privada de los cam-
pesinos independien tes ( 3). . 

4. o La distribuci6n de la prop1edad comunal, 
gracias a los bills for inclosu1·es of C~mmuns ( 4) ·. 

5. 0 La expulsi6n de los cam pesmos de la tie-
rra ( clem·ing of estates) ( 5) . . . . 

6. 0 El rebajamiento artifiCJal del mvel de los 
salarios, gracias a los famosos Statutes of labou1·er8 
publicados sucesivamente (6). 

Gracias al uso de este complejo cie . medi~s, se 
crean todas las condiciones para la ex1stenCia del 
sistema del salario. Este sistema, e~ efecto, no 
solamente supone la existencia del cap1tal ac.umu · 
lado en algunas manos (y que se ~cu~ula JUsta
mente a fuerza del uso de las con)unciones po!i
ticas como se ve en el caso del sistema coloma! 

' '6 d la deuda y protector, no s6lo con la cream n e 

(1) {arx, Kapital , cuarta edici6n nlemnnn, pag. 682. 
(2> Id ., fd ., pag. 686. 
cs> Id ., id ., pag. 688. 
(4) Id., £d., pag. 690. 
(6) Id. , id ., pag . soo. 
(6) Id., id. , pag. 70B. 
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pttblica), sino tambien y sobre todo de una masa. 
de personas desprovistas de todo y que viven de 
la venta de las propias fuerzas de trabajo. Para 
llegar a este resultado es menester modificar 
ardientemente las antiguas relaciones sociales. 
Eso no puede hacerse sino recurriendo al artificio 
legal 6 bien a la violencia material, pero la vio
leocia subsiste tambien cuando una clase, que 
esta en el poder, adopta la maquina legal para el 
logro de algunos fines especiales. La violencia es 
la modificaci6n inmediata de un estado de hecho· , 
que tales resultados se obtengan, sea con la obra 
de los pri v ados, sea con la de los poderes publi
cos, Ia indole del asunto no cambia de hecho. De 
tal modo se da una buena indicaci6n a las clases 
obreras. Como estas, de igual manera que la clase 
burguesa respecto a la feudal, pretenden modi· 
ficar las relaciones sociales existentes es decir 

I I 

eYpropiar la clase capitalista de sus medios de 
producci6n, de doe maaeras ellos pueden recurrir 
A la vio lencia: 1. a , modificando directamente las 
relaciones que subsisten entre ellos y los capita
listas, por ejemplo, con las huelgas con la toma 
de posesi6n de las Ubricas, con el r~conocimiento 
p~ivado de su copropiedad sobre aquellas; 2.a, mo
dificandolas merced a Ia acci6n del Estado 6 di-, 
rectamente manejado por ellos, 6 constreilido a 
sufrir su influencia. En uno tl otro caso au linea 
de conducta reproduce los contornos de las se· 
guidas otras veces por la clase burguesa frente A 
la feudal y propietaria y verosimilmente de toda 
clase que tienda A dominar la producci6n y lue· 
go la sociedad. ' 
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ahora queremos indagar Ja relaci6n que 
segun Marx existe entre momento econ6mico y 
violencia, podemos facilmente lograr nuestro fin. 
Ayuda a este resultado un explicito pasaje de El 
Capital (1) . Helo aquf: .: En el proceso de Ia pro· 
ducci6n capitalista se desarrolla. una clase obrera, 
la que, por educaci6n, trndici6n, coetumbre, reco· 
noce como evidentes !eyes naturales la exigencia 
de aquel modo de producci6n. La organizaci6n 
del sistema capitalista consolidado rompe toda 
resistencia; la producci6n continua de una sobre· 
poblaci6n relativa tiene Ia ley de Ia oferta y Ia 
demanda, y por esto del salario de un binario co· 
rrespondiente hay nbcesidad de enriquecer el ca · 
pital; el sordo constrefiimiento de los asuntos eco· 
n6micos confirma la dominaci6n del capitalista 
sobre el trabajador. Verdad que a veces se adop· 
ta aun Ia violencia no eeon6mica, pero s6lo por 
excisi6n. Para Ia preparaci6n acostumbrada de 
las cosas basta abandonar al trabajador a las le· 
yes naturales de Ia producci6n. De ot1·o rnodo van 
las cos as sob1·e los p1•incipios de l a p1·oducci6n cap i · 
talista. Sobre los principios del sistema capitalisra 
(y puede decirse esto de los principios de todo 
sistema social), la violencia domina soberuna (2). 
Las relaciones sociales son creadas artificialmen· 
te. El hombre esta cogido por el cuello, por de· 
cirlo asf, y obligado a aceptar las !eyes que se le 
dictan. En este caso Ia ley es todavia humana, 

(1) Paginas, 702 -703. . 1 
(2) E te pen umil?nto morxi ta ecbu !nz sufict l?nte .ohre lu pn_ u· 

bra• que Marx en 1 60 decfn 0. loh traboJndore , contro d .n·\ olucto
narismo de Ia fracci6n Willich (Guchichte der dettfsclten So:taldemo 
k•·at1c, I , pag. 430.) 
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justt mente porque es inhumanisima; la ley natu1·al 
surge m s tarde, cuando « la tradici6n, la educa
ci6u y la co tumbre• hacen aceptar como natural 
el producto del artifi.cio humano. El rnomento eco
nomico es un acto de violencia vuelto necesidad. Se 
parte ~e la violencia y se llega a Ia economla (1). 
i.E ta mterpretaci6n del marxismo es acaso nunca 
arbitraria? Veamos. 

En el octavo capitulo del primer libro de El 
apital, Marx se ocupa de los limites de la jornada 

del trabajo. Expone la contienda que se desarro
~la entre capitalistas y trabajadores. El primero 
mtenta a.largar lo mas posible Ia jornada de tra.
bajo, el segundo acortarla.. Entrambos reclaman 
los mismos principios. 

: El ca.pitalista, cuando procura alar gar en los 
li~1tes de lo posible Ia jornada de trabajo y de un 
d1a extrae dos de trabajo, afinna u derecho com~ 
compmdo1·. Por otra parte, Ia naturaleza especial 
de Ia mercancia vendida irnplica, por parte del 
cornprador, u~ limite a su consumo, y el trabaja
dor cuando qutere reducir Ia jornada de trabajo a. 
una duraci6n normal, a(z1·ma su derecho como ven
dedor. Aqui ocurre una antinom1a: derecbo contra 
derecbo,. ambos ga.rantidos por la ley del cambio 
rnercantll. Entre derecbos iguales decide Ia vio
lencia (Zwi chen gleichen Rechten entscheidet die 
Ge1calt )• (2) . 

d (1) ~ero 1esta violencia noes incoudicional. De lo que precede se 
c ~ ~r~n e c arame!lte q~e tam bien ella responde a una nece idad si-

0116g!ca Y e on0m1ca. ~obre el modo de en tender esta necesidad pp si
co g!Ca, e vera mas ad elan te. 

(2) 'uarta d · · 6 
probaci6n de e~t~c~P~· f!gd 19b6. At consejo siempre que para Ia corn-

n e e n enerse 8. Ia cuarta ediCI6n alemana. 
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Este pasaje de El Capital es muy importante 
para determinar las funciones de Ia violencia. en 
el sistema marxista. Tenemos una posici6n inicial ~ 
una. determinada jornada de trabajo. Existe un 
movimiento antitetico, directo por un lado a alar· 
gar, por otro a reducir ellfmite existente de Ia 
jornada de trabajo. Estalla una lucha. Hesultado: 
reducci6n de la jornada de trabajo. (,A que se debe 
el resultado? A la violencia preponderante. De 
a.qui una nueva posici6n econ6mica que, por efec
to de la. costumbre, es respetada como ley. La ley 
econ6mica es, pues-como Ia ley politica,-el re
sultado de una coacci6n victorioso.. La violencia 
con condiciones gene1·a la posici6n inicial de la eco
nomia. Esto es el marxismo. 

Pero esperemos un momento. El marxismo no 
ba becho fortuna. Todos los grandee pensa.dores 
ban tenido el honor de la discusi6o y de la critica 
declarada. Marx ba quedado, en gran parte, pri
vado de estas ventajas. Dado el caracter revolu· 
cionario de su doctrina, no se ba tratado tanto de 
aclarar su sentido cuanto de negarlo, 6 bien de 
defenderlo. La glosa marxista 6 ba sido una apo· 
logia 6 una demolici6n. Nosotros, a la. vez, debe
moe intentar una interpretaci6n lo mas exacta
mente objetiva (1). Eso es tanto mas necesario, 

La prim era traducci6n france n, y sobre todo aquella italiana ~e .Ia 
Union Tipogrdjica de Tnrin, es en mils d un punto equlvoca e m
exncta. 

(1) E te trabajo, de verdadera cr{tica cienUfica.nlreded~r del mar
xi mo, bo. sido apenas inicindo por f\orel. Los esc:tto de Kautsky, de 
}Ja aryk y de Antonio Labriolo nose escapan s1empre de In acusa
ci6n formulada en el texto. Los de Benedetto roce formulan grose
ros quid p~·o qt•os , y se han impue to al mundo cientifico porIa posici6n 
personal del autor. 
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cuanto que la parte no estrecbamente econ6mica 
de Mar. I y que A juicio de Pareto esla mas impor
tante en el sistema. de aquel, no ha tenido el honor 
de abondar discusiones. 

A prop6sito de la jornada normal de trabajo, 
Marx observa: •La determinaci6n de Ia jornada 
normal de trabajo es el producto de una larga 
guerra civil, mas 6 menos disimulada, combatida 
entre la clase capitalista y Ia clase obrera» (1 ) . 

Precedentemente else babia preguntado: c,Que 
es una jornada de trabajo? Y habfa tenido que 
contestar : Es imposible determinarlo (2). Para el 
capitalista la jornada de trabajo son las veinti
cuatro horae de la jorDada fisica, mtnos el tit m· 
po estrictamente necesario para dar manera <tl 
trabajador de poDer su maquiDa organica en con
diciones de poder poDerse otra vez al trabajo. El 
capitalists. no compreDde que el trabajador tenga 
necesidad de cierto tiempo para desarrollar su 
cultura y para cumplir determinadas obligaciones 
sociales. 

La lucba por la determiDaci6n de la jorna da 
de trabajo se desarrolla en dos direcciones opues. 
~as (3) . Se compara, por ejemplo, ]a legislaci6n 
1Dglesa de nuestro tiempo en las fabrieas coD los 
estatutos del trabajo del siglo XIV basta Ia mit;:~d 
del siglo XVIII. Mientras la moderna legislaci6n 
de las fabricas acorta violeDtamente la jornada de 
tra~ajo, aquellos estatutos inteDtaban prolongar
Ja VIO!entamente. La c:ciencia• esta conforme en 

(1) Kapifal, pag. 268. 
(2J Id , plig. 22E. 
(3) I d . , pags. 283 y siguientes. 
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que toda la jornada fisica debe dedicarse al tra
bajo, esto es, al servicio del capital. Marx cita al 
autor de Essay on Trade and Commuce, quien esta 
secruro de que si por mandamiento de Dios no es 
menester trabajar el domingo, es porque Dios 
mismo ba establecido que los pobres trabajen sin 
otra interrupci6n que un breve reposo para dor· 
mir en todos los demas dias. Pero despues que el 
capital o:ha celebra.do sus orgfas• y ha destrui.do 
basta o:la idea de noche y dia », Ia clase trabaJa· 
dora comieDza a agitarse (1). Reclama reglamen~ 
tos de fabrica, que se imponga un freno al arb~
trio negligente del capital, que se adopten med1· 
das para resguardar la vida y la salud de la clase 
trabajadora. 

El cuatrenio 1 47-50 es decisivo en la histo· 
ria de la legislaci6n social inglesa. Los trabajado
res no se muestran excesivamente satisfecbos con 
que sean abolidos los impuestos p~otectores del 
grano y sobre otras prim eras mat~nas de . consu · 
mo elemental. El movimiento cart1sta contmu~ su 
obra para obtener el sufragio universal. Y la Jor
nada normal de diez horae, y esta tnuDfa,. no 
obstante la oposici6n de los Cobden, de los Bt'Ight 
y demas cabezas del movimiento liberal. D~be DO· 
tarse que la c ciencia,, que mas tarde deb1a .al~
barse de ello como de un triunfo suyo, al «pr.mm· 
pio " de la limitaci6n de las boras de trab~JO se 
opuso cruelmente basta el fin a la adopm6n de 
toda ley limitadora. A prop6sito del caso del seno.r 
Newmark colaborador y editor de History of P1'1~ 

I 

<I) Ob. cit., pag. 241. 



171 ARTURO LABRIOL 

ces del Tooke, primero adversario y despues fau
tor de la limitaci6n en pal bra, Marx, con let acos
tumbrada violencia, se pregunta: «(.Es quiza un 
progr so cientifico hacer cobardes concesiones a 
la opini6n publica?» (1) . Desde la muerte de Marx 
el sistema se ha perfeccionado. 

<.Que significa la lucha para la limitaci6n de 
las horas de trabajo? Mientras la jornada de tra
bajo tenga una duraci6n cualquiera, la ciencia y 
l experiencia proclaman de consuno que es una 
• ley natural» respetar aquella duraci6n. Los ca
pitalistas dicen: «(, 6mo elevarnos de aquel nivel? 
La concurrencia nos obliga a respetarlo. Nuestro 
coraz6u puede sufrir, pero no hay otro remedio.» 
Los trabajadores tienen por fortuna el buen sen
tido de no respetar demasiado semejantes interdic
ciones de Ja ciencia y de la practica. Ellos quie
ren , ellos reclaman, e11os imponen una determina · 
da duraci6n del dia de trabajo. Ellos crean una 
nueva condici6n de equilibrio que la ciencia se 
apresura a proclamar una «ley natural-. <.Y que 
sera nunca esta nueva reivindicaci6n de los obre
ros? 1,Quiza un capricho 6 un urbitrio? Race notar 
justamente orel que se trata de una verdadera 
reivindicaci6n juridica, fundada sobre razones de 
derecho , atenta ala misma salida de los que cons
ti tuyen el derecho de la burguesia (2). 

Hemos visto que los trabajadores, adoptando 
una violencia colectiva, intentan cambiar la ley 
econ6mica. La violencia, como dice el mismo 
Marx, es un factor econ6mico. Pero esta violen-

(1) Ob. cit ., pag. 25fl, nota. 
(2) ore!, Enaayo aoln·e el ma1·xiam o, pag. 202. 
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cia 1,puede adoptarse a capricho? Creemos que uo. 
Pa:a obtener una cosa relativamente tan modes
ta como la limitaci6n de las horas de trabajo, de
ben los trabajadores: a) formar un solo cuerpo, 
esto es, deben elevarse basta el sentirniento de la 
comunidad de iutereses de clase; b) deben tener la 
conciencia de una ofensa inferida a su persona
lidad, 6 sea al derecho de integridad fisica que 
todos los hombres poseen; c) de ben oponerse a una 
precisa y no comprobada f6rmula juridica: el res
peto del contrato de cesi6n de una rnercancia, a 
la cual debense especiales mirarnientos (hablamos 
de Ia fuerza del trabajo). S6lo cuando ban llegado 
basta la altura de este desarrollo moral, se 
arriesgan a imponer victoriosamente su volunta.d 
y A producir una sacudida en la econornia dorm
nante. 

Este razonarniento se aplica, palabra por pa
labra, a la gran transforrnaci6n ·social: susti~uira 
el metodo de producci6n asociado y cooperat1 vo a 
aquel privado y capitalista. Bastara recordar a 
este prop6sito que Marx ha dicho que las clases 
trabajadoras, antes de llegar al poder, de~eran 
atravesar un largo periodo de terror revoluclOna
rio. abemos ya que al principio de ca.da nueva 
formaci6n social, Marx pone la violenCJ.a~ la que 
debe acortar la agonia de la sociedad vteJa y los 
vagidos de la nueva. Pero Marx mismo exclama 
que el ejemplo de la Comunne de Paris dernu~s
tra c6mo no basta que los trabajadores co~quts
ten el poder para que la nueva socieda~ su~Ja. Se 
necesita tambien que sean capaces de eJer~lta: ?1 
poder y dirigir la producci6n. Como el eJerclClO 
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de aquella violencia que debia poner fin a. la li· 
mitaci6n de la jornada del trabajo no es obra del 
acaso, sino que se verifica en determinadas condi· 
ciones objetivas y subjetivas, asi el ejercicio de 
aquella violencia mayor, de capacidad infinita· 
mente mas amplia, que transformarA el vieJo 
ajuste social, supone ya concebida por el proleta· 
riado la elaboraci6n de una ideologia mas retina. 
da y elegida de la que corresponde a la sociedad 
que se esta por derribar. La violencia transforma , 
pero no puede doblarse A capricho. 

La interpretaci6n que damos de ht teoria de la 
revol uci6n, segun Marx, encuentra su plena con
firmaci6n en el discurso que este pronunci6 ante 
los jurados de Colonia el 9 de Febrero de 1849 
defendiendose de la acusaci6n de excitar a la re~ 
beli6n y a la guerra civil. Yo mismo he dicho en 
el curso de este escrito que la biografia de Marx 
ilumina poderosamente su doctr~na. Marx es acu
sado de haber puesto la firma bajo un manifiesto 
que excita al pueblo a tomar las armas contra el 
Estado. Marx lo admite categ6ricamente. Engels 
observa: cLa apologia de Marx defiende el punto 
de vista revolucionario contra la legalidad hip6· 
crita del gobierno y puede servir aun de modelo 
a mas de uno de nuestros contemporaneos. lHe· 
mos invitado nosotros al pueblo a tomar las armas 
contra el gobierno? Sin duda: era nuestro deber. " 
Pero poco despues Engels ailade (1): «lHemos 
violad~ las leyes abandonando el terreno legal? 
:Muy bten; pero las leyes que nosotros hemos vio· 

(1) B taa palabraa de Engels fueron puestas como prefo.cio nl di • 
cur o de defensa. de Marx. 
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lado, el gobierno las habia violado antes echan
dolas a los pies de Ia multitud. El terreno legal 
ya no existe» (1). 

Parece, pu s, que Engels interpretaba Ia 
teorfa de la violencia popular de Marx de este 
modo: • Es Hcito el empleo de Ia violencin s6lo 
cuando el gobierno ha violado antes Ia legali
dad existente ." 

El prefacio a la defensa de Marx ante los 
jurados ·de Colonia debfa ser el germen que el 
pensamiento de Engels habfa mas tarde de des
arro llar en el prefacio a la lucb ~ de cia es en 
Francia del mismo Marx. No otros crcemos que 
la interpretaci6n de Engels no responde al texto 
del discurso y a l pensamiento continuamente re· 
volucionario de Marx. 

El punto de vista de este discurso es el mismo 
que mas tarde Marx desarrolla. en El C'apital, a 
prop6sito de la lucha para la reducci6n de las ho 
ras de trabajo. Esta coincidencia es de Ia mas 
alta importancia y sirve para probar Ia admira
ble cohereocin de Marx, el cual, de!lptH~s de todo, 
ante los jurados de Colonia, no defendia una tesis 
aca demica y doctrinal, sino su libertad personal. 
La posici6n es esta: (arx firm6 un llamamiento 
a la revoluci6n, porque la corona tunsfiri6 Ia 
sede de la Asamblea oacional y a.si se ioici6 Ia 

(1) Para comprender In posicion de Engel s mene ·ter recorda! 
qu~ e~ e crib!n est.Hs co a.· clnrunte ln9 !eye. de e. cevr1on ··outru lo · 
soc!ahs~s. De la interpretaci6n un po ·o re tri<'tiva dt> Ius teorfu, revo 
luClonana de Marx, cncontraremo u cplic!l<'i6n en unu e"r~'<·ie de 
J?r~mesa. que el haria Ill gohierno bi markinno, que el din en 1]11!' e tc 
ult1~0 hubi se ntmdo en In legalidnd, tnmbiE'n It\ actitud de lu 1IPrno 
cracia. socinlista reMultndu uH'IlOS reYohwionllria. 

12 
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contr rre oluci6n. Mas tarde en El Capital (bemoa 
cita.do ya. ese pa.saje) se pregunta quien debe de
cidir entre el derecho del capita.lista. y el del 
obrero. En la arenga. de su defensa pone la pre· 
gunta: «(, uien estaba en su derecho, la corona 6 
la sa.mblea nacional?• Y responde: «He ahi una 
cuesti6n hist6rica. Todos los paises, todos los tri
bunales de Prusia unidos no pueden decidir. Una 
sola potencia puede resolver el problema, Ia His· 
to ria. • 

En El Capital opina que entre dos derecbos 
juzga Ia fuerza. La posici6n de la arenga de la 
defensa es la misma. «La prensa-continua,
ta.nto revolucionaria como reaccionaria, ha decla.
rado que se trataba de un conflicto condos fuerzas, 
y ent1·e do {ue1·zas 6lo la {ue1·za puede decidi1·. Un 
6rgano del gobierno lo proclam6 bien alto poco 
tiempo antes del fin del conflicto. La Neue Ptus-
ische Zeitung , 6rgano del ministerio actual, lo ha 

reconocido perfectamente. Pocos dias antes de la 
crisis decia: cAh ora no se trata de derecbos; 
se trata de fuerza, y se vera que la antigua 
monarquia por la gracia de Dios la posee aun. 
La Neue Prus ische Zeitung comprende muy bien 
la posici6n. Fuerza contra fuerza. La victoria 
serA de uno de los combatientes., 

Mas adelante, en el mismo discurso, confirma 
esta teo ria. realista basta Ia brutalidad: c Dejad 
aparte Ia revoluci6n y sostened la teoria. oficial del 
compromiso. Segun esta misma teoria, dos pode
res soberanos se encuentran frente a frente. Dos 
poderes soberanos no pueden funcionar simul
taneamente uno al lado de otro en el mismo Es-
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tado (1) . Yes un absurdo semejante ala cuadra
tura del c!rculo. Ent1·e do .Y soberan1as decide l a 
violencia mate1·ial. • Marx se man tu vo siempre tiel 
A esta teoria. La historia noes una contienda ju. 
dicial en que se trata de establecer de que parte 
esta el derecbo. c La sociedad no descansa sobre 
leyes ... El C6digo de Napole6n no ba creado Ja 
sociedad burguesa. • El derecbo es Ia salvaguard1a 
de los intereses espeCiales. "En el terrenu juridico 
significa defender intereses especiales. » Y enton· 
ces es lo mejor decir las cosas como son. Intereses 
contra intereses, (,Cuales son los que prevalecetJ? 
c,CuAles son los mas fuertes? La lucha es una ne· 
cesidad, y con ella la revoluci6n material. 

En su discurso ante los jurados de Colonia, 
:Marx explica claramente cuAles eran los preeu· 
puestos politicos y jurfdicos de la vieja sociedad y 
por que esta no podia desaparecer mas que COD Ia 
violencia. La expresi6n politic&. de la antigua so · 
cieda.d eran la realeza de derecho divino, la tute
la de Ia burocracia y Ia independencia del ejer · 
cito. La base social que correspondia A esta 
antigua potencia polltica eran la propiedad aris· 
tocrAtica privilegiada con los cam pesinos siervos 
6 casi siervos, la pequena industria patriarcal u 
organizada en corporaciones, Ia oposici6n brutal 
de Ia ciudad 6 del campo, y sobre todo la supre
macfa del campo sobre la ciudad. Los presupu es 
tos de la nueva sociedad burguesa son otros. La 

U) l<~n e tn pnlabrn d~ .Mar e sie!1te el in~ujo de 1~ desc?n~11n?.u 
de muchos e critore pollt1co de ln prunera 1m tad del 1glo XI con· 
tra Ia monarqu(a constitucional, juzgadn institucion, de p rmanentes 
perturbaciones. En 1844, ar · eru republi ·ano, seguu se Ye en u e ·
critos a l~uge. 
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ociedad burgues, no pued tnlerar que a Ia ag-ri. 
nltUfll. I< obsta ulice ·on privilegios legaiPs; 

uo puede admitir que la buroeracia domine sobr 
la. industria· no puede recollocet que Ia pollr 1 ·a 
tle lo int reses dinasticos sea Ia que regule los 

.l.mbio mteruaciouales y las alianzas. Eu el 
viejo est do feudal, el fisco tiene por tlllico litnite 
d u e. ·jcrenci, ln.s necesidades de la corona. J:<~n 

la nueva ociedad burguesa, el fisco debe respelar 
l1 e e. igeucias de Ia indu tria. E igualitaria y uJ· 
vel1 dora. No conoce e~tado~, no difereucia entre 
iudad • campiiia. Es eneruiga resuelta de Ia bu

rocra.cia v de Ia ruonarquia por derecho divino. 
(,E i"'te la posibilidad de un comprorniso entre 

la vieja socie ad feudal y la nueva sociedad bur
guesa? (,E ·iste la posibilidad de una soluci6n pa· 
cifica del contlicto existelite entre ello ? Mar; 
demuestra que no. •La monarquia por derecho 
div~~o, e:spresi6n polftiCa superior, representaci6n 
poh~tca d • Ia antigua sociedad feudal y buro· 
crattea, no puede bacer conce .... ione · incera.~ A 
la. sociedad burO'uesa moderna. El simple instinto 
de conservaci6n, Ia sociedad que la sostiene, so. 
bre I cual e apoya, la irnpulsan continuamente 
a retirar las concesiones becbas, a arriesgar Ia 
contrarrevoluci6n. • La soluci6n revolucionaria 
esta, pues, en re ipsa, result· do de la naturalt>za 
del conflicto y de las partes contendientes. Los 
problemas de los conflictos sociales son problemas 
de. fuerza. , 61o la violencia puede resol erlos. 
~· m~una tregua, pues, entre las dos sociedades. 
• us mtereses materiales, sus necesidades exigen 
una lucba a muerte: la una debe triunfar l· otra 

' 
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sucumbir. lie ahi la \mica mira que puede esta.
bl cerse entre llos• (1). La teorfa marxistadela 

iol ·ncia noes, pues, la que Eng Is indicaba podia 
emplearse cuando el gobiemo ballase la legalidad, 
sino cuando una fu rza soc1al e ·'stente encuentra 
obstaculos a au expansi6n n otra fuerza contras
tante. 

Ilem')S visto ya (y por lo d mas Ia. bistoria de 
la lucha sostenida por Marx contra los comums· 
tas a lo ManfrGdo Willich y los colectivistas a lo 
Miguel Bakounine lo demuestra) qu fan: no jus· 
tifica niugun empleo de la fuerza matetial. Esta 
bieu lejos de autorizar las insurrecciones perso · 
nales y los llo.:~omamientos berotcos de Ia lucha en 
las calles. 

Por otra parte, se debe reconocer honradarnen · 
te que el marxismo ofrece pocos elementos para 
resolver el problema cuando el empleo de Ia vio
lencia puede considerarse le~itimo y jlJstificndo. 
El mismo criterio del desarrollo moral e intelec
tual de la clase 6 del grupo politico que se tebela. 
es poco concluyente. En definiti a, nos quedamos 
al sicut erat. c,CuAl es, pues, el juicio de esta po· 
sici6n'? No creo equivocarme mucbo afirmando 
que ban debido ser precisamente las dudas las 
que asomaron a este respecto en Ia mente de En· 
gels y lo indujeron a su nota. afirmativa respecto 
A la conveniencia de la lucba en las calles. 

El estudio de los escritoR menor s de larx, 
sobre todo de aquellos sobre la contrarrHoluci6n 

Ill ompru 'halo M>Re>·ia dr lajilo,qofia, en don~lll ,·ue)vr ol1~i rno 
pen ·nmionto, no r pee to u los conl11 ·tos entre .sot•Jednd feudnl;. bur
gu a, ino entre sociednd burgue a prol tanu. 
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n .Alemania y sobre el golpe de Estado del ~ de 
Juembre, demu stran el poco aprecio que .1\Iarx 

h1\efa de lo medios parlamentarios y el desprecio 
('00 que mirabn. a los parlamentarios de profesi6u, 
Decln.rabc a estos afectos de aquella enfermedad 
e~pecial que se llama el c1·etinismo parlamentario. 
• E ta enfermedad incurable-dice-bace penetrar 
en sus infE>!ices Yfctimas Ia solemne con vicci6n de 
qu el mundo entero, au bistoria y su porvenir 
on a-obernados y determinados por la mayori~ 

de los votos del 6rgano representativo particular 
que tieue ol honor de contarlos entre sus miem: 
bro ; que todo cuanto ocurre fuera de los muros 
d~ su asamblea, guerras, revolucionea, construe· 
'lone ferro iarias, colonizaci6n de nuevoa conti· 
nentes, descubrimientos de yacimientos auriferos 
en _. alifornia, lo~ canales de Ia America Central 
los ejer_cito. rusos y todo aquello que puede pre: 
tend r mfiuu· sobre los destinos del genero huma-
110, no es nada en comparaci6n de los inmeu·os 
acontecimientos que dependen de la cuesti6n que 
ocupa en aquel momento Ia atenci6n de sus bono
tab! s consejeros» (1) . En todo caso, el sefialaba a 
lo parlamentanos una funci6n subordinada. En 

11 d.efen~a ante los jurados de Colonia, que para 
Ia btstona de los principios de tactica del mar xis
mo es decisiva, larx dice: eEl Parlamento no 
t1ene derechos por sf mismo: la naci6n ]e ba con
fiado simplemente Ia reivindicaci6n de sus propios 
rlPrechos. i ellos no cumplen sus mandatos ca 
ducan. La naci6n entera entra entonces en es

1
cena. 

(1) )larx, La "'1/,.ma~~ta w 1~4 , traducci6n francesa, Paris, 1901. 
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y obra en la plenitud de su propia potencia .• 'i, 
por ejemplo, una asamblea nacional se vend:ese 
a un gobierno traidor, Ia naci6n deberia echar 
fuera a los dos: gobierno y asamblea. i la coro
na hace una contrarrevoluci6n, Ia naci6n respon
de en uso de su derecbo con Ia revoluci6n. El pue
blo en este caso, no tiene que hacerse con la 

I • 

autorizaci6n de una asamblea nacwnal. • 
Por esto no creo que este conforme con el es

plritu marxista la nota te6rica engelsiana sobre 
revoluciones. Puede decirse aun mas. Creo quf> el 
mismo Engels no escribiria hoy, ocbo ailos des
pulls de haberla rayado, la nota prefacio a la 
Lucha de clases en Francia en 18 JK-,)0, de arlos 
Marx. Aquel prefacio fue compt:esto bajo la ins· 
piraci6n de un estado de cosas exclusivamente 
aleman y en condiciones rapidamente cambiables. 
Entre 1890 y 1894, las clases dominantes ale
manas, impresionadas por los rapidos progresos 
electorales de los socialistas, demostrabao tener 
aquellos progresos consecuencia desastrosa para 
su dominio de clase. El diputado Fecbenbach
Laudenbacb escribi6 el opusculo: · c,Debemos cons· 
trefiir la democracia socialista a Ia revoluci6n 
aguda a la lucha en las calles?• EL autor recuer
da qu~ esta tesis fue sostenida en IIambw·gu. Na
chrichten en un articulo que se atribuia al m1smo 
Bismark. A este parecer de la clase domi~ante 
ale mana se refiere Engels al escribir: c Y as1 o.:u· 
rre que burguesfa y gobierno llegan a temer mu
cho mas la acci6n legal que la acci6n ilegal .del 
partido rie los trabajadores, mucho mAs los exitos 
de las elecciones que las rebeliones. • Y Engels, 
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ue no es solamente un te6rico, sino un jefe de 
p rtido, escribe la. nota prefacio al escrito de Marx 
para a i r A las clas s dominantes que el partido 
de lo trabaj dores no derribara al amo. 

Pero desde aq uel tiempo las co as ban cam
biado rapidamente. Las clases dominantes han 
logrado con encerse de que Ia eficacia de los pro
gresos parlamentarios de las clases trabajudoras 
es muy limitada. L · s recientes experiencias de 
las huelgas gener~les de varios paises; la victo
rio a resistencia de las tentativas de obstruccio
nismo parlamentario; la facilidad con que las 
cia es dominantes se han acordado de poder modi
ficar la ley en los casos que fuese demasiado fa
vorable a los trabajadores; la general creencia de 
que un tiel batall6n de granaderos puede p~rmitir 
disfrutar impunemente todas las victorias del 
sufragio universal mismo (1), bacen ahora consi
derar a las clases directoras los progresos electo
rales de los socialistas como infinitamente menos 
peligroso de aq uello que antes podia parecer. Por 
'Otra parte, las obser aciones de Engels contra 1os 
movimientos iusurrecciona1es parecen apoyadas 
en la consideraci6n de que se han adelantado los 
medios ofensi vos de que dispone el poder publico 
cont~a- los rebeldes (medios de ccncentraci6n y 
provisJ6n de tropas, favorables condiciones de Ia 
ciudad, armas de efecto rapido, seguro, etc.), no 
se ban adelantado las posibilidades de oponer una 
resisten cia vAitda a Ia fuerza rnilitar. Engels pi\· 

fll E ~ . . I I 
. n • ~1on~a a . c u:es d?minaotes pudicron pacfficameoto sn-

pnm~r cl ufra.gto um Ycr a! , stn que lo t ra bnjadoros e u I borotaran. 
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reco sostener que las barricadas son Ia ultima 
d scubierta de la estrategia insurreccional. Los 
cas11B ultimos de Sal6nica han demostrado c6rno 
sin erigir barricadas, los rebeldes pueden segura
mente afrontar y con probabilidades de exito com
batir contra el ejercito regular. Es perfectamente 
licito oponer razones de principios contra el em
pleo de la violencia en los conflictos sociales. No 
es argumento serio, oponer diticultades de orden 
tecnico y material. La experiencia mas reciente
citamos el caso de la Hamada insurrecci6n mace
d6nica-ha demostrado que a los progresos de la 
fuerza material de represi6n hablan correspondido 
progre!i!OB de Ia fuerza material de explosi6n .. El 
restituir la confianza a la masa debese a la critlca. 
subversiva. Y lo escrito por Engels, al que none
garemos una infiuencia depresiva sobre el espiritu 
de la masa, y por ello sobre el progreso socia~, 
merece tambien una respuesta. El es, de los escn
tos de Engels, el menos conforme con la tenden
cia practica del marxismo, que fue y es una gr~n 
filosofia de la fuerza, una genial teoria de la ~lo· 
encia inteligente como factor del progreso somal. 
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El ideal del socialismo 

(,Cual es el ideal concreto del socialismo, con
derado desde el pu11to de vista de la previsi6u 
hist6rica que esta en el foodo de la doctrina del 
movimiento proletario contemporaneo? 

En los paises Iatinos ha. ocurrido un hecho 
muy extrafio. La doctrina del socialisrno contem
poraoeo penetra, no por la directa difusi6n de los 
principios y de las ensefianzas de los maestros del 
socialismo contemporaneo, sino por las divulga
c~ones que han hecho los comentadores, propagan
distas 6 criticos academicos, todos mas 6 menos 
interesados en exagerar, en falsear 6 en atenuar 
algun !ado de la doctrina. Y de eso han nacido 
muchos ioconveoientes. Mientras la doctrioa de 
farx es to do critica, y en don de no puede direc

tamente dilucidarse y distinguir, lleva s6Jo adver· 
tencias oegativas, y as! como aspectos 16gicos, 
mas de los que no es y no sera que de los que es 
Y sera, as! como cuaodo trata de los ideales his · 
t6ricos del movimiento proletario; los sumarios y 
las exposiciooes de los divulgadores, partidarios 6 
adversarios, que mas particularmente se atacan, 
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por las necesidades practicas de su fatiga intelec
tual, A este objeto ofrecen imagenes determinadas 
y programas positivos que mejor respooden a Ia 
necesidad de cpncreciones propias de la mente, 
que labora alrededor de lo futuro. 

Bajo este nspecto ningun libro 6 escrito ha 
ejercido una influeucia mas vasta que la Qpinta 
esencia del socialismo (1), de Schaeffle, el que en 
breve di6 la vuelta al mundo y fue traducido a 
los principales idiomas de los paises civilizados e 
ioscrito, aunque el autor fuera todo Jo contt·ario 
que un socialista, en los catalogos de las librerias 
socialistas en todas partes. Los editores franceses 
de Ja segunda edici6u de la traducci0n malooiana 
de este famoso escrito dicen que el o:bizo acepta.r 
eo Francia la doctrina colectivista de un gran 
ntrmero de conscientes, quienes no estaban plena· 
mente s~ttisfechos oi de las ideas fragmentarias Y 
aisladas ni de una critica social pur~meote ne· 
gativa 6

1

sentimeotal, y fueron conquistados por el 
aspecto cobereote y cientifico de este siste~a pre· 
visto» (~). Abora lo que se dice de Fntnma y de 
los lectores franceses, debese con mas justo titulo 
repetir de los socialistas de Italia y de otros 
sitios. Pero lo extrafio ha venido d~spues. Po· 
dia, bast~ cierto pun to, parecer una singular ven
ganza de Ia historia que el escrito de un cooser· 
vador pudiese servir a los fines de Ia divulgaci6n 
socialista, y en que proporciones. P ro. la propa· 
ganda inscrita sobre precisas y mecAOJcas cons-

(1) .J<'ue publicndo por primern vez en Dml.vrhe Bhiflu. en 1 74. 
(:.!) Nota welim.irwr. de Ins gnodu etlici6n frnncesa de La '11wlfa 

e$e11cia del. ocialisnw, Pari$, 1904. 
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truccion s d lo de ' baettl , se quiere bautizar 
por •SO ·ialismo ientifiCO» I mas especialmente, 
m, r i mo t1). El ole ·ti vismo rfgido y to do de 
una piu;, , omo un gannd ro d Pomerania, men. 
·.je t o obre el attenti, del xministro austriaco, 
mo clevt do A los honoree de feliz integraci6n de 

la. critir, mar. i t y d su natural, legltimo y 
honrado complemento. 

E doloroso notar que l crftlCa del marxismo 
no babia nunca procur do resolver este proble
m , Y quizA ni ruenos inteutailo: en que sentido 
Mar fue comunic'ia y que es menester entender 
por comunismo, seguo la doctrina de Marx (2). 
' ore!, que es el unico que babla afrontado la cri

tic a del rnan::ismo desde un pun to de vista verda· 
'<leramente cientlfico, escribe muy cautelosamente: 

Me pregunto basta que medida Marx fue seria
mente comunista y basta que pun to estu vo de 
a uer do con Engels• (3) .• orel recuerda las fre· 
cuentes analogias entre el pensamiento de Marx y 
el de Pecqueur que era otra cosa muy distinta que 
un comunista 6 colectivista integral y fundia muy 
bien la propiedad privada con la propiedad so
cial. Race notar, por otra parte, la obscuridad y 

11) El diaL)o atormentnha a. an G-irolamo. <Dejame gritaba · te: 
) o -?~ rn•lw,.w • < o conte taha el diablo,-tu eres l'ir·eronia11o. • 

I eJ d1ab.Jo 0 d1e-e 1'1 gu _to de atormentar 1\ Jn gente, 11i, CUUntOS SOcia· 
h-t11 1tahano podr(a de 1r <J ( 'allnt ' JTu no re · rnar.c~•fa, tu res 
a.p na rl.a~/fliano•• 

~~ )lnr ,no ha habla.do .nunru d <colerti\'i ·mo• Lafargu . on 
Ot '1'" :1 ":n 11rwn de Ia pmp1•dn•l. e. plirR que ln palnbrn olertivismo, 
de ol~ < ollm, ndoptR~a en .u1!: entido e ;pecinl y vulgarizada maa d s 
d.r. llt·pnr·pe ~- :->chaefflc •fur• lntrodu<•ida en Frsncin in qu e cono 
Cle• 1 lgDIIi<'lldo exacto•. 

(8) h. · 'orel, Polrrnu:as porIa lllfPrpnlardm rlelmar.ri8mo. (E trnc
to d Ia Rtl<.•la flll~manollal a, '()liologia), pag 8 y 8!1. 
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la bizarria del manifiesto en e~ cual loa id~~le 
081 tivos de los comunistas deb1 ron sere. phc1t 

~ente enunciados. Todo clio le induce a creet 
que Ma.r .' no d bia estar muy de acuerdo con 
Engels ac rcu. de las concesiones _de.l ~omuni mo, 
como una gigantes ·a faci01'!J aanuDJstt ada por 
algunos buxine.qsmen, con plenos poderes am.os 
de la pr0ducci6n. Concuerdo plenamente con · O· 

rel reo que se puede ir ~ucho mas all~. l n 
estudio obre los ideates comumstas del marx1smo, 
que parece debe conducir a I~ concl~s16n de qu.e 
:Marx no htt visto eu el comumsmo ~mo una ot.
gauizaci6n social en que la producc16n f~e e di· 
recta. y estuviera organizada. por los t:abnJa.dores, 
mientras Ia clase capitalista, estuv1ese entera· 
mente desorientada. El profesor ntonio Labriola. 
observa: La previsi6n h1st6rica que esta en el 
fondo de la. docttina del manifiesto y que e.l co
munismo critico ba podido en seguida • mpha~· ! 
especificar con el m<'l.s extens? y ~1inucioso auall· 
sis del mundo prei'ent , no Impl1caba~ cor~o no 
implica a bora, una fecha cronol6g-ica, '" la pznttu 
anticipada de una configutacion .~ocwl' c oro_o en ltl.s 
antiguas y nuevas profecias y ap?cahpsl~ ... La 
previsi6n, que el mimifiesto P''r pnmera ." ez ad
venia, er. ' no crono16gica, de preanunclO 6 pro· 
roes~; pero era, per decirlo en una pnlabra qu.e 
A mi ver lo e. prese todo con brevedad, nw,·fol o-

gica• (1). . 
Ahora veamos en que sentJdo. 
En el prefacio a Ia sexta edici6n alemana del 

. II ~,..I UIJIUI i'if 
(1) Prof. Antoniv Lnhrivln , ,.1[1111111 "' 't 111

'
11"J"" 'J 
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Jfanifie ·to de los conwni.~tas, EoO' Is explica por 
que los secuaces del manifiesto se llamaban " 

0
• 

munistas• no g uericamente •socialistaa •. Asf 
puede d tinirse Ia fracci6n d l mo imiento revo-
1~ ionario de aquel tiernpo que se llamaba cornu 
mst· : • quella parte de trabajadores que con
v n idos de Ia insutici€ncia de Ia rnera 

1
trans

forrnaci6n polftica, pr ornovfa una fundament;d 
transformaci6n de Ia sociedad, se JJamaba entc.. 11 . 
ces comuni fa. • El comunismo de estos comunistas 
consistia en prornover "u na fundarnen tal trans. 
forrnac~6_n de la eociedad•; Gpero en que sentido? 

b currs1rnas son las indicaciones que se entre~~
can del texto del .A/ani fie ·to. En el segundo ca pi
tulo del misrno, don de se ba bla de las relacior.es 
entJ.e comunistas y proletarioe, es tambien bos
queJado el proo-rama practico de los comunistas· 
pero no nos sera dificil reconocer que se trata d~ 
~n prograrna todo negativo, cousistente en ]a 
Irn "'IDana supresi0n eo Ia nueva sociedad de al
"'unos de los aspectos existences. 

Lo que distingue al socialismo-se lee-noes 
I~ generica abolici6n de la propiedad, sino Ia abo· 
hc16n de la propiedad burguesa." Poco despues 
en. ~l"'unos rasgos vigorosos, limpios, densisirnos: 
Y JU tamente por e to dernasiado ob curos se rle
fine. Ia. indole de la pro pied ad burgues~. G. er 
cap.Jt~IJsta-se ba dicbo-no significa asumir una 
pos1.c16n purarnente personal, sino social... El 
~apnal noes una.potencia personal, sino social. • 
t. ual es au especial funci6n? Dt frutar ul trabajo 
a~eno, hacer de maoera que el trabajo de un re
dlto al capitalista. Lo que los cornunistas quteren 
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hacer es quitar al capital su •caracter de clase•, 
6 bien hacer de manera que la posesi6n de los rne
dios de producci6n no permita a cualquiera sacar 
una contribuci6n sobre el trabajo de los dernas. 

Como se ve, el uso tle las negaciones es fre · 
cuente. Nosotros comprendemos muy claramente 
lo que el comunismo no sera; lo que nos es diffcil 
es comprender lo que sera. 

Esta parte del Manifiesto, que deberfa ser la 
mas serena y Iucida, es la mas obscura. No se 
cornprende si verdaderarnente los comunistas quie
ren abolir la propiedad pri vada y si quieren subs
tituirla por una ferrea organizaci6n unitaria de 
Ia producci6n. . . 

A nuestros ojos la obscur1dad del Mamfiesto 
es mas elocuente qde toda la dogmatica expos1ci6n 
doctrinal. En el Manifiesto se dice: c El comuuisrno 
no quitara a nadie el poder de apr?piarse de los 
productos sociales; unicarnente. qmtar~ el poder 
de sujetar A los dernas al trabaJo gr~c1as a esta 
apropiaci6n.,. , i tuvieramos que serv1rno~ de es
tas indicacion~s para definir el comumsrno del 
Manifiesto de man era satisfactoria, . deberfa~os 
decir que el cornunismo es aquel re~1rnen so~1al 
que no habiendo mas trabajo a salarw, y bab1en · 
do desaparecido la apropiaci6n de los produ tos 
del trabajo ajeno, Ia producci6n sigue por. cuent& 
de los miamos trabajadores y en cualqmera de 
aquellas formas, 6 contemporan~arnente en todas, 
que bacen imposible Ia existenc1a paralela del ca· 
pita! y del salario. Abora veremos q?e Marx no 
fue mas alia de estas f6rrnulas negat1vas del co-
munisrno. 
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No es un hecbo f lto <.iL interes que el Jfani
fie. to de lo~ comuni.~tas, que critic6 las varias doc
trinas socialistas aparecidas antes que el se 
abstuviera completamente de ocuparse de 'una 
doctrina que habia tenido tanto eco y babfa en· 
ontrado su coronamiento en una tragedia como 

fu la de Babeuf. Parece licito suponer que los 
d.os j6venes y geniales autorer del Uanifie to qui· 
1eron abstenerse, a prop6sito, de todo juicio SO• 

bre aquella doctrina, juicio que porIa conciencia 
c.ientifica ~e ella, d.ebia ser ab~olutamente nega
tJvo y bub1era pod1do ofuscar el sentimiento de 
viva admiraci6n que la figura hist6rica de Babeuf 
llevaba a ella y la gratitud que indiscutiblemente 
debian alimentar por el padre intelectual de toda 
la moderna secta comunista. 

Es, pues, en Francia, yen el periodo declinan· 
te de Ia Revoluci6n, tlonde el sistema del colecti. 
vismo se precis6 como doctrina encontrando su . ' 
l?strumento material en un partido que no se ex-
tln<Yue, en efecto, con sus corifeos, sino que revi
ve en toda la agitaci6n revolucionaria por Ia que 
pasaba Francia basta casi a Ia Commune de Paris 
Y .por medio de la Societe des aisons inf:luy6 en 1~ 
Ltga de. Ju ·tos, yue mas tarde Moll, , chapper 
Y Eccarms transformaron en Liga de los comnnis. 
Ia.<~. Esta genesis no es casual y sirve maravillo
s~mente para ilustrar el juicio so cia lista que el 
Sistema del colectivismo deba reparar en los dafios 
de la mala concurrencia. 

Fra~cia pas6 bruscarnente de la forma le~al 
del r~g1men feudal al sistema de Ia libre concu
rrenma Y de la propiedad burguesa. Hasta vispe-
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ras de la gran Revoluci6n, se mantuvieron en pie 
los usos feu dales en toda su extensi6n, salvo el 
que el tiempo no hubiese aqui 6 alla extinguido 
anticipadamente algunos caracteres. El paso de 
una forma legal a otra fue rapidfsimo. Toda mo· 
dificaci6n del equilibrio social, por cuanto directa· 
mente elimina inconvenientes del precedente equi
librio, genera, en el momento del cambio, una 
suma de males infinitamente mayores que los que 
se q uieren extirpar. 

No es, pues, extrafio que la Revoluci6n fuese 
seguida de manifestaciones muy peligrosas de ciu
dadanos ante la desilusi6n. Cada sublevaci6n po· 
litica 6 social deja en el animo de sus autores mas 
sinceros y entusiastas el socorrido lamento: c~,valfa 
acaso la pena? Y eso no es solamente consecuen· 
cia de no ver satisfecbos los irrazonables dE.seos, 
sino de las condiciones inevitables en que toda. 
revoluci6n deja a la sociedad. 

El nuevo orden que la Revoluci6n francesa 
babfa creado era el sistema de la libre concun·en
cia. Los males, pues, de que los hombres se que
jaban debieron ser por necesidad de las cosas lle
vados a Ia nueva condicion impuesfa por el t1·a:spaso 
social: el remedio debia resultar elimiuando la 
nueva condici6n de cosas. Y del mismo modo que 
por un facil proceso de analogia, los males del 
sist.:!ma feudal deblan trasladarse tambi€m con la 
misma condici6n, se escogi6 como remedio un 
sistema que envol viese la mas radical y completa 
negaci6n del regimen hberal: el comunismo de 
la producci6n 6 del consumo. 

Despues, como ocurre siempre en la historia. 

lS 
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de 1 s doctrin s y de los sofismas, no se razon6 
mas sobre este punto, y el socialismo result6 sis
tematicamente pen.omdo como la oposici6n 16gica 
del r O'imen con la base de la libre concurrencia. 

El paso de uno a otro sistema se efectu6 gra
dualmente, y esta lentitud del ciclo evolutivo di6 
tiempo para hacer visibles dos cosas. La primera 
fue que el nuevo regimen presentaba ventajas 
sobre el sistema anterior; la segunda, quo las ven
t jas consistian justamente en los desarrollos su
cesiV"os de la libertad. Fue entonces evidente que 
los males de la socieda:i no nacian del regimen 
liberal, sino de su imperfecto desarrollo. Mientras 
en Inglaterra la clase trabajadora manifestaba 
concretamente su confianza en el sistema de la li
bertad, en Francia, donde el paso del feudalismo 
al liberalismo habia sido tan brusco y fue seguido 
de venganzas tan feroces que comprometieron el 
desarrollo del proletariado y en la insurrecci6n 
de L ' on en las jornadas de J unio caia heroica
mente en un vacuo sueilo de inexplicable comu
nismo. 

Lo mismo que con los hombres ocurri6 con las 
doctrinas. El socialismo ingles no es comunista, 6 
cuando se llama tal lo hace para obedecer a una 
especie de sugesti6n verbal, pero en realidad noes 
mas que cooperativismo. Es notable ciertamente 
el becho, por ejemplo, de que mientras odwin y 
Babeuf se agitaban y escribian en el mismo trans
curso de tiempo el uno con miras al comunismo 
verdadero y propio, en su forma mas resuelta y 
completa, y el otro en un vago filantropismo, que 
es y no quiere ser igualitario, y los dos atacan 

RE~'ORM Y JU!lVOLI CI6N HO<.:tA!, l!JG 

despiadadamente aquel regimen social que se ba 
convenido en Hamar capitalista y liberal. 

Godwin, en sus lnvestigacione.~ sobre lajusticia 
politica, aparece precisamente en aquel sintoma
tico 17D3, que fue como el estucbe donde estaban 
encerradas todas las ideas modernas, recbaza Ia 
organizaci6n comunista, la direcci6n de la pro
ducci6n y del consumo por medio del Estado, el 
trabajo en comun, los pastos en comun, los alma
cenes en comtm para la conservaci6n de las cosas 
ut!les comunes, toda idea babeufista. Godwin 
quiere conservar la economla individual y la pro 

'piedad privada, que quisiera dividir igualitaria
mente entre todos los miembros de la sociedad. 
Pero este estado social no es posible mas que como 
resultado de una transformaci6n de los sentimien
tos en fuerza de la cual cada uno de nosotros de-

' beria estar pronto y abandonar la parte de los 
propios bienes excedentes. 

La idea anticomunista se encuentra en casi 
todos los socialistas ingleses. Hall (1 05) querfa 
leyes suntuarias y una repartici6n peri6dica de Ia 
tierra. Thompson, el grandtsimo Tbomp on, el 
verdadero padre intelectual de Carlos Mar · y 
quien le sugiri6 la parte mas genial de su teoria 
sobre el sobreproducto, sobre el sobretrabajo y 
sobre la renta, en su Jn~;estigacion sob1·e lo.'l p?·in
cipios de la distribucion de la ?'iqueza (1 24) es 
partidario de un socialismo avanzado, pero no del 
comunismo. Ru medicina social consiste en orga
nizar los oficios cooperativos de capacidad media, 
los que deberfan producir to..:o lo n cesario. E ta 
cooperativa deberia abrazar de GOO a 2.000 obre-
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ros. Ellos deber!an constituir tantas unidades in· 
dcpendientes penas salidas de un vinculo federal. 
Debet i n atender contemporaneamente al trabajo 
de los c mpos l mdustrial. La tierra y las ma
quinu.s necesarias deberi n ser compradas con los 
aborros. Todos los miembros de la cooperath a re
cibirian a raz6n de sus necesidades. 

Es de notar cu<\n poco comunistas eran las 
ideas de Bray y de Tray, otros precursores ingle
ses de Mar , de quienes evidentemente el 1mpor· 
t6 una parte notable de las ideas, refundiendolas 
en el crisol purificador de la clasica filosofia ale
mana, y que deben contarse entre los escritores 
mas resueltos de la literatura anticapitalista que 
florecieron en Inglaterra a principios del si
glo .? I ". Lo notable de todos estos escritores es la 

iolen ia de los ataques que dirigen ai Estado. 
Parece que puede deducirse de sus escritos que 
ellos veian el remedio de los males de la sociedad, 
menos en la organizaci6n comunista de la pro
ducci6n que en la desaparici6n del Estado. 

Ahor el pensamiento comunista del marxis
mo se desenvuelve precisamente entre dos polos 
opuestos: el autoritarismo estadista y burocrAtico 
del primitivo socialismo frances y el liberalismo 
semianarquico de los escritores anticapitalistas 
ingleses de la. primera mitad del siglo ~ YI r. No es, 
pues, e.· tra.fio que, sometido a estas dos diversas 
intluencias, el se haya reducido A una expresi6n 
casi ne(J'ativa. Lo que de todos modos e serruro, 
es que el comunismo mar. ista sustituye la po ibi
lidad de los variados movimientos industriale de 
la sociedad capitalista. 

Mehring dice que Marx en 1 1~ no era co
munista pero afiade que lo era en 18·1-:->, epoca 
en la q~e escribe E'll colaboraci6n. ~o? Engels la 
Jleilige Pamilie. Sin embargo, ~s d1f1c1l comp:~n
der en que consiste el comumsmo de la llellzge 
Familie. En efecto, se lee all!: «No es nece~a~1a 
una gran intuici6n de la doctrina d.el matena~ts
mo sobre el origen de la bondad e 1gual dota~16n 
del conocimiento de los hombres sobre la ommpo· 
tencia de la experiencia, de la costumbrc, de la 
educaci6n, sobre la infl.uencia de las circunstan
cias externas para modificar al hombre, sobre la 
alta importancia de la industria, sobre el d~recbo 
al regocijo, etc., para recabar la nec.esana .~o
nexi6n con el socialismo y con el comumsmo. • I. el 
hombre forma todos sus conocimientos y sen.saCI?· 
nes en el mundo de los sentidos y de la expenenCia 
sensorial, llega a querer organizar asi al mundo 
externo que el percibe, aquel que es .:erd~dera
mente humano y se siente hombre. 1 el mteres 
bien entendido es el principia de toda moral, llega· 
sea querer que los intereses privados de los h~m
bres coincidan con los intereses de todos. • 1 el 
hombre no es libre en el sentido materialista, esto 
es, libre, no por medio de la fuerza negativ~ . de 
evitar esto 6 aquello, sino con la fue~za pos1t1va 
de e. plicar su verdadera individuall?ad, no ~e 
debe castigar el delito del indi viduo, smo destru1r 
el utero social del delito y dar ~\ cada uno el es
pacio preciso para el desarrollo de sus esenciales 
cualidades organicas. i el hombre es formado 
por las circunstancias, es menester hacer las Clr· 
cunstancias humanas. 1 el bombre es la natu-
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ral z becbo social, 61 desarrolla su plena natu
ralez en Ia sociedad y es necesario medir la 
potencia de I a naturaleza, no de la potencia del 
Jndividuo en particular, sino de la potencia de la 
sociedad. ,. e trata de generalidades humanita
nas sobre el g nero de aquellas que dos anos des
pu e Iar:x y Engels se burlaban en el ll!ani(iesto 
de los conmni ta A prop6sito del «Socialismo ale
mAn ,. 6 "v rdadero socialismo». 

Estos son, visiblemente, los primeros pasos de 
la doctrina; llegamos a su compilaci6n mas per
recta, al famoso paragrafo septimo del vigesirno
quinto capitulo del primer Capital, donde se des
cribe la tendencia hist6rica de la a.cumulaci6n 
capitalista. (.Que forma social sustituira al regi
men capitalista? Marx habla de ello muy vaga· 
mente. Escribe : «Pero la producci6n capitalista 
produce con la necesidad de un proceso natural 
s~ pro pia .negaci6n ... E sta no 1·econstituye la pro
ptedad pnvada , At' Nq E Sf L PRJPIEDAD INDIV!· 

D ·~\.L . obre la base de Ia adquisici6n de la e1•a capi
talista: de la cooperaci6n y de la posesi6n comun 
J ~ Ia tierra Y. de los medios de producci6n produ
ctda con el mtsmo trabajo» (1). 

. ;,En que consiste la diferencia entre propiedad 
prtvada y propiedad individual? lAdvierte Marx 
uua .diferencia entre uso privado (monopolio) del 
medto de producci6n 6 uso publico (arrendamiento) 
del mismo medio? lO quiere decir mas simplemente 
que la propiedad individual entonces subsistente 

~~ ~ Ad, iQrto qne estok parraf s son muy diYersos en lu segunda 
ed11'16n ulernunn y e~ Ius traducciones francesn e itnlinna.-Todos e . 
to. puragrnfo. han . 1do muy expurgado~ en Ia cuartn edici6n . 
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sera la sola compatible con las adquisiciones :ie 
Ja era capitalista, esto es, de la socializaci6n ma
terial del trabajo y de la tierra (gran producci6n) 
y Iuego sera limitada a los simples medios de con
sumo personal? 

Yo creo que todas estas explicaciones son 
igualmente plausibles. Pero cuando en las expre
siones antes referidas buscamos un criterio de 
distribuci6n, asi como una indicaci6n acerca de la 
forma del futuro organismo productor (si unitario, 
diferencial, concentrado, estadista, sindical 6 in
dividual) parece que puede darnos una respuesta 
mas concluyente. 

Al momento Marx advierte: o:La transforma
ci6n de la propiedad privada diseminada, elevada 
sobre el trabajo particular de los individuos en 
propiedad capitalista, es, naturalmente, un pro
ceso mas largo, duro y dificil que la transforma· 
ci6n de la propiedad capitalista, ya elevada sob1·e 
el p1·oceso de produccion social en propiedad so
cial." Aqui Marx distingue claramente el proceso 
jurldico del proceso econ6mico. El proceso econo
mico esta ya completo. El modo de la producci6n no 
e3 social. Tratase solamente de adaptar el dere· 
cho al hecbo, esto es, de transformar la propiedad 
privada del monopolista en propiedad de los aso
ciados. Ninguna transformaci6n econ6mica adi· 
cional es necesaria por ahora. La socializaci6n de 
la producci6n esta ya becha gracias al mecanismo 
del sistema capitalista. No se debe sustituir con 
un nuevo modo de producci6n ( estadista 6 cornu· 
nal) al capitalista, sino s6lo una distinta manera 
de distribuci6n. El modo de producir queda ya es-
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tablecido con el de la sociedad capitalista. Trata
se solamente de transformar los tltulos de p 1•0 • 

pied ad. 

~l punto conquista.do es de la mas alta impor
tanCia. En efecto, la sociedad capit:~.lista no veri
fica una sola forma de organiza.ci6n industrial 
esto es, de los varios coeficientes de producci6~ 
(tierra, capital, trabajo), sino separadamente. 
Nada le repugna tanto como la uniformidad. Pa
rece que si por colectivismo se habia de entender 
un sistema unitario de producci6n, que se des· 
envuelve segun un plan unico establecido por 
los gestores 6 tecnicos de la producci6n esta no. 
ci6n no sera nada marxista. Nos apar~cera mas 
claro aun con otro angulo visual de la critica 
~ar~ista. Veremos de aqui a poco que la «Socia
llzacl6n de la producci6n,. es en tendida por Marx 
de variadisimas maneras, todas reducibles a eata 
generica calificaci6n: que el modo de producir re
sult~ ~e una asociaci6n de la que se excluye al 
capi_tahsta, esto es, un monopolista privado de los 
med10s de producci6n. Cuando esta noci6n este 
clara aparecera evideote que no es menester con· 
fundir el programa del colectivismo estadista 6 
comunal, pero unitario, coo el sistema comunista 
de Carlos farx. 

Frente ~~ modo de producci6n capitalista, 
Marx .pone s~empre la manera de producci6n del 
trabaJo ~so~1ado. El nunca ha preteodido que es
tas asoCiacJOnes del trabajo deban asumir una 
f , . A . orma umca. este obJeto, escribe: •Para coosi· 
~era~ el trabajo en comun en su inmediata socia. 
hzac16n, no tenemos necesidad de retroceder 
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basta las rormas primitivas suyas, que encontra
mos eo el umbra! de la historia de cada pueblo. 
Un ejemplo podemos ofrecer de la industria pa· 
triarcal de la tierra en una familia de campesi
nos 1a que produce para su propio consumo 
gra~os, ganados, telas, vestidos, etc. Latr diver
sas cosa,s se preseotan frente a la familia como 
productos diversos de su trabajo, y no a sf mismos 
como O'eneros. Los diversos trabajos que producen 
estos 

0

productos, agricultura, pastoreo, tejidos, 
bilanderas, costureras, etc., son, en au forma 
natural, funciones aociales, porque son funciones 
de la familia que posee su primitiva divisi6n del 
t1 abajo como la posee el sistema de la producci6n 
mercantil. » Hasta, pues, en la producci6n fami
liar campesina tenemos «socializaci6n de la pro
ducci6n». Esta consiste en el hecho: a) gesti6n 
comun de la industria; b) en la posesi6n comun de 
los medios de producci6n; c) en la propiedad in
dividual de todos los miembros particulares de la 
familia sin excluir a ninguno, sobre una parte de 
la cuot~ de los indivisibles medios de producci6o. 

Ademas de esta, Marx conoce otra forma de 
orgaoizaci6n socializada del trabajo, y es el 
Ve1·ein {1·ie1· Men chen, la uni6n productora de los 
hombres libres ((.cooperaci6n?). Esta uni6n es ca· 
lificada por el hecho de que los hombres «tra
bajao con medios comunes de producci6n, contri
buyeodo con sus fuerzas individuates de trabajo 
como una sola fuerza de trabajo social•. <,A que 
feu6menos da lugar esta union? eEl producto 
complejo de la uni6n es producto social. Una 
pat te de este producto servira de nuevo como me-
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dio de produc i6n; ella quedarA social, pero otra 
parte serA consumida por los miembros de la 
u?i6~ como medios de subsistencia y sera luego 
d1stnbuida entre ellos. La especie de esta distribu
ci6n variarA con la forma especial del organismo 
productivo social y de la correspondiente evo
luci6n subjetiva de los productores. » Es impor
tante notar que .Mar. admite una distinta forma 
de distribuci6n seg(m la forma especial empren
dida del organismo productivo (1) y del grado de 
evoluci6n interna de los productores. Todo eso, 
co.mparado . con cu nto Mar. afirma luego en el 
m1smo Cap ztal acerca de la socializaci6n del tra
bajo por parte de la sociedad capitalista socia
lizac~6n que naturalmente tiene aspectos' y gra
dos d1versos favorables al proceso industrial lleva 
A admi tir I a necesidad de la coexisten cia 'en la 
futura sociedad comunista de formas diversas de 
organizaci6n industrial (familiar cooperativa, 
estadista , sindical, indi vidual ). ' 

~recisamente en este punto es donde podemos 
con.sJderar las previsiones sobre la futura acep· 
tac16n de la soiiedad , A las cuales Marx se aban
dona, quiza por primera y ultima vez en su larga 
carrera de escritC1r comunista, A ln. carta confi· 
dencial sobre el programa de otba de la demo
cracia socialista alema na. Marx habla de la so-

(1) Yu <JIIP ln. indu triu hun 11 d t d 1 . • . 
el grado de de nrrollo de · . ~gn ° 0 ~· a nu~mo ruvel tt· •mco 

m" J'urld' .1 1 • In tf'<'nt< n deternnnn notublemente In for 
a J('ll ue orp;nm mo product" . 1 1 

rni nto mun.i tn In (' · t . n °• c.< 'e.-e c·on ·en nr un pt•n n-
ariado orp;tmi ~10 1~;~du !'~<:Ill t•n In futuro nc• i ed_t~rl ocinli tn de 

<'ia<:ion prodUt·torn . lu c ore. • >to. e. ·de formta d1ferentes den o 
dl:l trabnjo? '.) ego de vnn ndo modo~ de rPm un ('raci6n 
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ciedad comunista que saldra inmediatamente de 
ln. sociedad capitalista. Tambien aquf creemos 
que el calificativo que Marx indic6 como especi
fico de la producci6n socializada, se r fiere A l.a 
industria familiar cooperativa, que estA en el pn· 
mer volumen de El Capital: coincidencia notable, 
tenida en cuenta con la distancia del tiempo. •En 
el interior de la sociedad comunista, basada en la 
propiedad comun de los medios de producci6n, 
los productores no cambian s~s productos:.. El 
productor particularmente reCibe con _exact_Itu~ l.o 
que da. Lo que ha dado es su cantida~ mdtvl
dual de trabajo ... El recibe de la soc1edad un 
bono que certifica como ha prestado tal y tan~o 
trabajo (despues de la detracci6n de su ~rabaJo 
para el fondo comun) y con esta nota retlra del 
fondo social de los generos de consumo tanto 
cuan to equi vale a un trabajo correspondiente . La 
misma cantidad de trabajo que el ha dado_a la 
sociedad en una forma, la toma en otra. » 

Ellogro de este fin no impone un regimen un~
tario de la producci6n, y mucho menos de col_ecti
vismo estadista: una producci6n de cooperat1vas, 
6 bien un regimen de producci6n fundado en la 
mas absoluta libertad de los cambios, puede con
ducir al resultado de que el productor tome a la 
sociedad «la .. .isma cantidad de trabajo » que elle 
ba dado. La alusi6n a los c bonOS » es meramente 
un ejemplo. Nadie prohibe que se continue. ad~p
tando la moneda 6 se conserve la denommaCI6n 
de los precios. Despues de todo, la humanidad 
esta acostumbrada desde siglos A esta manera de 
contabilidad de los valores y no sera facil que 
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renuncie A ella por amor a nuestros «bonos• so 
bre los cual s en vez d leerse: pesetas, lir~s ~ 
r: nco~, se lea: ~oras, minutos, segundos. No se
n . lAcll persuadu· a los hombres de que no deben 
re1rse del traspaso ... ' . 

y aqul-al menos como ejemplo-quiero de
mostrar de que manera un regimen de completa 
hbertad de los cambios realizaria los mismos 
fines economico (1) de un regimen comunista 
co~o abora se define, 6 bien de un regimen uni: 
tano de la producci6n. 
. Los resultados de la libre concurrencia-con

Slderados te6ricameote-sc refieren a tres 6rdeoes 
de h?chos: l.o, al precio de los productos; 2.o, al 
precw de l~s remuoeraciones; 3. o' al equilibrio de 
la p~oducm6n. Respecto a eate ultimo punto, es 
preciso observar que el ejercicio de la libre . 
curr:ncia tend:ia por consecuencia: con 

1. ue la Industria se estableceria en lu()"a . 
re~) ~ regiones do_nde f~ese mayormente util. 0 

-:· Que la misma mdustria estara reducida a 
t
aphcar tod?s los progresos que la tecnica demues
ra ser pos1bles. 

. 3. o Que sieodo la producci6n gobernada con. 
Ioteres, ten~erfa A equilibrarse con la demanda y 
as! harfa Slempre meoos posible 6 mAs tenue en 
su consecuencia, el fen6meoo de las crisis A 'que 
se lo~;e este fin tiendeo todos los esfue;zos sin 
nec.esdi ad de tan fundamental instauraci6n de la 
SOCle . d C l ' l 

Q. ' ua sena a demanda de la sustituci6n 

(] l De lo fin errminnit"OII e tr l d 
<:iale (educacioo, de arrollo de 1 all, Y.00 . e lo rcstantes fines so· 

11 espccJC, ilbertad moral, et ·. ) 
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de la propiedad colectiva a la propiedad indivi
dual de los medios tecnicos de producci6n, lo de· 
muestra el hecho, como he notado otras veces, 
de que los paises de mas s6lida y vieja estructura. 
industrial que existen en Europa, que son Francia 
e Inglaterra, han sido menos castigados por graves 
crisis econ6micas, que empezando en Europa a 
fines de 1 noo, se han ido poco a poco liquidando en 
la primavera del ailo pasado. 

Ahora se pretende que ni en Inglaterra ni en 
Francia gocen de completa libertad econ6mica. 

Advirtiendo de paso: c,no opera la libre con· 
currencia sobre el mercado de los productos en 
el sentido de provocar el maximo bienestar colec· 
tivo? Esta demostraci6n, dada cien veces y en to
das las formas, analitica, grafica, 16gica e hist6· 
rica, deberfa ahora penetrar en todos los cerebros. 
Se reduce a esta simple proposici6n: que la libre 
concurrencia, no creando posiciones privilegiadas 
para nadie, pone cada productor en condiciones 
de ofrecer su producto basta al limite en que el 
no tiene ni ganancia ni perdida, mientras debe 
concretarse a adoptar todos los progresos tecni
cos y luego a hacer pagar al consumidor una can
tidad que es el minimo entre los costes eventuales. 
Los productores estan asi bien convencidos de que 
un regimen de libre concurrencia favoreceria so· 
lamente los intereses del consumidor, que ellos no 
se detienen en declamar contra los inconvenientes 
de la concurrencia y constituyen aquellos formi· 
dables sindicatos, cuyo fin visible es obtener en· 
tregas protectoras. La acci6n de estos tlltimos 
frustra los beneficios de la libertad de los cam bios 
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• permite dos cosas: hacer pagar al consumidor 
un precio arbitrario, correspondiente a.l coste del 
producto _mas 1~ diferencia de las entregas, y re
tardn.r 6 Impe~Ir los progresos tecnicos, de modo 
que cl_ consu~Idor paga un coste, por as! decirlo, 
sup nor cons1derados los proo-resos alcanzados de 
la tecnica, lo que no sufrirfa pudiendo proveerse 
en los mercados donde el coste fuese minimo. La 
eficacia de la libre concurrencia sobre el mercado 
de los pr?ductos no esta puesta en duda por nadie. 
• 6lo 1 megan los industriales mas torpes y los 
cag tintas gacetilleros. 

Y en el mercado de la remuneraci6n de los 
factores productivos, (.c6m o obra la libre concu
rrencia? Respecto al capital, su eficacia presen
ta una utilidad no dudosa pa ra la masa trabaja
dora. Con ~a movilidad de Ia oferta, ella baja la 
r:mune~a~16n de Ia me1·a po esion capitali ta A mi· 
Dimos 1Im1tes. En los paises mas econ6micamente 
evolutivos, el capital separado de Ia actividad in
du< ~rial direct a fructifica poco. Los dep6sitos ban· 
c~no , por perfodos de tiempos inferiores a un 
~no, no dan derecho ni siquiera a un centimo de 
mteres Y hay bancas que piden remuneraci6n por 
la responsabilidad que encuentran a.ceptando un 
dep6s1to. Donde exista libre concurrencia absolu
ta de capitales, Ia mera posesi6n capitalista e 
par~d~ de las funci_ones intelectu a les de diri~i r y 
admmistr~r Ia fabnca, ha perdido una parte nota
b~e de su Import~ncia. No consiente mas que una 
VIstosa prelevam6n gratuita sobre el trabajo de 
los obreros y Re p t d . . · re en e que Ia IIbre concurren· 
cta de los capitales no es hoy un hecho comple . 
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to. El Estado, pidiendo para sus fines improducti
vc,~ gruesas sumas a emprestito y ofreciendo 
i ntereses elevados, sustrae al mercado de los 
capitales una cantidad de riqueza, la que, ofreci
da en aquel mercaao, harfa ulteriormente doblar 
los intereses y haria quiza absolutamente nulo el 
interes de la desnuda y desocupada propiedad del 
capital. Pero el mismo interes de la deuda publica 
esta reducido a poca cosa, y silos capitales no tu
viesen el derecho de desvalijarse reciprocamente 
en aquellas grandee Bolsas de los valores, serfa 
bueno preguntar si ellos pueden satisfacer todas 
las exig·encias de una vida fastuosa, con los me
dios puestos a SU disposici6n, COD los intereses de 
la deuda publica. 

y pasemofi a :os valores. 
La ley del valor que, bajo Ia acci6n de la li

bre concurrencia, se viene formando, tiende a con
ducir el precio monetario de las cosas acerca de 
su coste e impedir que el vendedor haga un com
plejo, ganancia 6 perdida de su venta. Tambien 
la acumulaci6n capitalista imphca un coste resul
tante de la pena de ahorrar, basta que esta pena, 
si encuentra al capital, merece una remuneraci6n 
Hamada interes. Pero, afortunadamente, el coste 
de la acumulaci6n capitalista tiende a ciisminuir. 
En efecto si es evidente que para ahorrar de un , . 
pequeno salario diario algunos centimos necesa-
rios a las exigencias futuras del traba.jador, se 
necesita un esfuerzo de voluntad y de freno sobre 
si mismo verdaderamente notable, no puede de · 
cirse lo mismo apenas se ha alcanzado una cierta 
cantidad acumulada y se posee una cantidad de 
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r nta. Ahora que las remuneraciones de todos 
los prestamos humanos se c!eterminan al margen 
-justamente bajo la acci6n de la ley de concu
nencia,-la remuneraci6n del esfuerzo minimo 
acumulador resulta de Ia prueba normal de to· 
das las acumulaciones capitalistas. Pero con el 
progreso continuo de la civilizaci6n y con el au
mente del termino general de la remuneraci6n se 
mengua. el esfuerzo penoso de acumular y a veces 
se anula. en efecto. De aqui el hccho que la ley 
del interes expresa una notable tendencia hacia 
la reducci6n del mismo empleo de la remunera
ci6n capitalista. 

Por efecto de esta misma ley del valor, el ter· 
mino medio de los salarios tiende a subir. Hemos 
dicho que la ley del valor tiende a equilibrarse 
acerca del coste, salvo, por ahora, toda disputa 
te6rica sobre la manera c6mo el equilibria eco· 
n6mico determina dicho coste; pero si en el curso 
del progreso hist6rico el coste de la acumulaci6n 
capitalista disminuye, crece a su vez el coste del 
trabajo, esto es, de la fuerza del trabajo. Y esta 
ob ervaci6n es de sentido comun. El trabajador 
que se contentaba, cuarenta alios atras alimen-

' tando con una sopa y mal pan su vida y la de su 
familia, tiene ahora necesidades intinitamente ma
yores. Las leyes llamadas protectoras del traba
jo, poniendo reparos al disfrute del niiio y de Ia 
mujer, han contribufdo notablemente a hacer subir 
el valor de la fuerza del trabajo. Por medio de Ia 
o~ganizaci6n sindicalista, los trabajadores se ban 
v1sto obligados a revolver la. eficacia. de la concu
rrencia. 
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Se nos ocurre advertir que todos los campos 
industriales que tienen presupuestado un mono
polio natural, se sustraen a las leyes de Ia eco
nomla liberal, y determinan un esfuerzo notable 
de Ia sociedad, bajo forma publica a Ia inE.tpecci6n 
de toda la sociedad. 

Sintiendo mas o rnenos vagamE~nte esta ver
dad, Sorel se pregunta: o:Si el socialismo no es ln. 
investigaci6n de la sociedad colectivista, (,que es, 
pues?» Y responde: "El socialismo es el movi· 
miento operario, es la rebeldla. del proletariado 
contra las instituciones patronales, es Ia organi
zaci6n, al mismo tiempo econ6rnica y etica, que 
queremos se produzca bajo nuestros ojos para lu
char contra las tradiciones burguesas» (1). Sino 
que e.s preciso definirlo rnejor. Este movimiento 
obrero tendra sus miras, Ia rebeldia contra las 
mstituciones patronales tendera a sustituir algu
na cosa, y esta misrna organizaci6n etica y eco
n6rnica se definira por sus rualidades. El socialis
mo doctrinal, dire para adoptar una palabra que 
exprese la referencia a la simple teoria, mas que 
consistir en el movimiento, en Ia rebeldfa, en la 
organizaci6n de las clases trabajadoras, consistira 
en la forma que aquellas iran asumiendo y en los 
fines que se propongan. Ahora, en realidad, t>1 
movimiento obrero, retlejado bajo la luz del socia· 
lismo, es justamente Ia lucha para Ia eliminaci6n 
de toda ganancia capitahsta, y aun de la misma 
clase capitalista, que al diferenciarse de ln. clase 
obrera es considerada necesaria a la producci6n. 

(1) G. , ore!, F.mmy o .~ohre ~1 711Cll .r iMrw, Pnl nno, 1H03, J•lig 10 • 
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Y nadie puede ap1'io1·i ·ticamente determinar en 
cwlle · in. tituciones conc1·etas y juridicamente cons
tituidas la clase obrera realizarA plenamente su 
ideal. 

Como toda sociedad dividida en clases, tiene 
necesidad de un injerto de 6rganos opresores y 
represivos para mant€'ner la diferencia social. En 
cuanto a la clase obrera, tiende a la formaci6n de 
un organismo productivo 6 de varios organismos 
de esta especie, sin clases, y en que la divisi6n 
tecnica d~l trabajo intelectual (director), manual 
(material) y sentimental (ahorro) , no de origen A 
diferencias de clase. El socialismo verdadero pre
tende la eliminaci6n de todos los 6rganos de 
aquella especie, y cuyo maximo es el Estado (1). 
A igual destino condena luego toda la ideologfa 
moral y religiosa que la sociedad en clases se ha 
venido constituyendo (2). Empero, el socialismo
<,es necesario aim repetirlo?-no es, no puede con
sistir en la mon6tona repetici6n de la palabra 
colectivismo 6 del presunto medio a que podrfa 
conducir, lucha de clases, sino en la sucesiva ela
boraci6n de las condiciones subjetivas y objetivas 
que llevan al resultado de la sociedad sin clases, 
sin Estado, sin moral represiva. 

La clase obrera no quiere ponerse bajo la tu· 
tela del Estado , sino al contrario, quiere eliminar 

(1) Engels <''crib{a que el nuestro es <eine P artei, deren okono111is 
ches P rogrumm nicbt bloss allgemein sor.ialist i~ch , sondern direkt 
kommunisti ch, und der~n politiscbes I tr.te~ Endziel die eberwin 
dung des ganr.eu ,'taate·. also aucb cler D emokratie i t> . .!<'. Engels. 
Infl'rnafio,ale.v au.v flpm r,/k!l.vfanf, Berl!n, 1 f:J4 , pag. 7 

(21 En una bOciedad < ociul izada• Marx pen aha que los hombre 
no tendrian nece'idad de religi6n. Y case K11pital. 
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toda influencia del Estado en el curso de su evo
luci6n bacia la abolici6n del capitalismo (1). Aho
ra los politicastros del socialismo no ven con bue
nos ojos esta tendencia, que califican de anarquis
t a ('<l). Para ellos la revoluci6n social consiste mas 
6 menos considerablemente en el hecho de que Ids 
obreros elijan una mayoria de socialistas para los 
cargos publicos, los cuales despues haran el 
c bien» de los obreros. Antes de alcanzar este 
ideal, los obreros no pueden hacer otra cosa me 
jor que ponerse bajo su tutela. En Italia, donde 
la crisis practica del socialismo ha revestido la 
forma mas aguda del carnavalesco politico, los 
socialistas se vuel ven hidr6fo bos al solo pens a· 
miento de la. abolici6n del Estado. Estadismo y 
parlamentarismo, este es el alegre binomio del 
socialismo italiano. Con estos dos formidables 
medios ellos moveran el mundo. 

La clase obrera no puede emanciparse, si uo 
determina apodet·a?·se de la producci6n y absorber 
el poder pLlblico. Las formas bajo las cuales gra 
dualmente se ejecutan estos tipos son variadfsi
mas. Pongamos un ejemplo: en su reciente Hbro 
sobre conft.ictos del trabajo, Ives Guyot patrocina 
el desarrollo de las sociedades an6nimas de trabajo 
(cooperativas de trabajo), las cuales asumirian la 
terminaci6n de un trabajo determinado por una 

(1) cPnra lo obrero , In revolucion e. m uy otra <'o a qu In victo 
ria de un pnrticl o, s In emanci paci6n d lo~ produ<'to re , desembum 
zadoR de todn tutela poHti <'n, e.q Ia dP.~rompoqicion del porle•· • la orga
nizuoi6n de las relacioue soc iales fu ra clc 1111 gobiern n de no frabuja
dm·es. > G. Horel , P orl'enit· de l o.~ .vi nrl irnfo.'< obrtNi.'< . 

t:.!) Cuand o lo politka. tros d r l .o •ialismo quer!un de~nereditur a 
una porson1:1 de otro pur ti do q1w le. perjiHli cnhn en •u intere es, lu. 
acuaaban 11istematicamente de nnnrquismo. 
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i :tn. re_muneraci6n englo bada, aceptando la rna
ten<~ pnma y. lo~ instrumentos anticipados del 
o~1tente y d1t~tnbuyendo luego ~\ su modo, y 

segn? pactos conven ionales, el fruto del trab11 jo 
comnn. El d sarr·ollo de este sistema, del cuat 
gr g1amente Guyot ve las grandee ventajas pro

dltCtorn.s, conducina ~\ Ia real abolici6n del !-;· la
r~o individuo.l. L forma mas pet fe ta de esta< 0 • 

c1e~a.d an6nirna de trn.bajo es la equipe tipoO'rafica 
pan~1en, grupo_ d_e obreros ofrecido directamente 
en c1ert s condiCIOnes al Sindicato parisien de los 
obreros tip6grafo . No hay quien no vea los adm1-

rables de an·ollos a que, desde el punto de vista, 
d_e Ia abolici6n del capitalismo, conduciria este 
s1stema. Puede imaginarse el Sindicato obrero 
abrazando Ia ~niversalid d de los trabajadores de 
un ram~ ~artiCular de una industna, contratando 
en condiCIOnes uniformes con todos los capitalistas 
por cuent_a de todos los obreros; constituyendo 
una_ espeCle de casa comun de todas las remune· 
ra_cw1~es, de distribuci6n, por ejemplo, segun un 
c_nteno de alta. justicia moral, a los asociados par· 
tiCulares~ teniendo en cuenta la prole familiar, 
l~s ?ondlclones de salud, de fuerza, etc. E te 
~IDdJcato-verdadero Estado en el Estad . . . o-eJer· 
Cita Ia gesti6n de los V"ari~dos seguros, sustra· 
yendo los obreros al poder del Estado esto es de 
un poder extraf1o a su voluntad. L~ revolu~i6n 
seria un h~cho si los trabajadores se apoderasen 
de los c_aplt~les por medio de Ia cooperacion, por· 
q_ue obll?a.nan a trabajar a los capitalistas si qui
Sleran v1 vir. 

y esta es una de las maneras probables co 

JUoJlo'OIUfA Y REVOJ,UCI6N SOCIAT, 
213 

~ue la clase trabajadora podria lograr al princi· 
pio sus intentos revoluciona.rios: apoderarse gra· 
dualmente de la producci6n, que seria ser duenos 
del capital futuro, es decir, de lo que equivaldria 
al capital futuro. Queda el segundo: absorber el 
poder politico. Sorel ba estudiado muy bien en 
su admirable escrito acel'ca del porvenir socia
lista de los sindicatos ohreros el modo como pue· 
de realizarse este fin. Nosotros podemos afladir 
que cuando el 'indicato a brazase la totalidad de 
la clase obrera de un oficio y eso se verificase en 
todos los sindicatos, la hipotetica federaci6n de 
los sindicatos abrazaria en sn seno la enorme 
mayoria de toda la poblaci6n. Ella podria, pues, 
someter Ia mayoria de la poblaci6n a un regia
mente suyo, independiente del organismo Estado, 
extrafio a ella. Surg1ria entonces la cuesti6n: 
(,por que los asuntos llamados publicos deben dis· 
cutirse y decidir fuera de los sindieatos? El Sindi · 
cato sustituye utilmente al Estado. Cuando el 
primero se apodere de los medios de produc ·i6n, 
no estara obligado a dejar en pie la maquina ar
tificial del Estado. Las comisiones sindicales po
drian disponer acerca de todos los problemas que 
no son estrictamente econ6micos (bigiene, viabi· 
lidad, servicios publicos de todo genero, etc.) La 
politica verdadera dejara de vivir al desapare er 
las clases. El metoda ?'evoluciona1·io en el movi
miento socwlista con ·iste en promover el fin de la 
posesi6n, po1· pa1·te de la o?·ganizaci6n obJ•ua, de la 
gestion de la p?·oducci6n (manual e intelectual) gra
cia.~ a la acct6n cor~comifante de la de ·composicion 
de todo pode1· auto?'ita?'io (Eetado, partido, etce· 
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t ra ) e.t·f ra ilo ci l a pu ra ,u . 
ob,.aa (1). 1 zmple organizucion 

on este fin y con esto . t 
Ia vida politica de s ,m entos participan de 
eleccwnes de 1 un IJ.ats, concurrieudo a las 

1
. os cargos pubhcos y disc t 
tb ran en asambleas pu' bl . L . u en Y de-. Icas. a acCJ6n p l't' 
con~Iste pnra. el proleta . d . . o 1 1ca 

d 
na o revoluciOnano l 

uso e los mecanismos . d . . . eu 
fer ir el poder del Esta:o ~:n~~t~~tl vos para trans
ridad centra l al iud d , m _Icato, de la auto
cion politica, el pro~e::~ pdartiCular. ?on Ia ac
subot dina su finalidad ;~~ o d revolucronario no 
ejecuta <'t traves 6 eo contraa de ell Estado, pero Ia 

Naturalmen te para lle a ' 
tariado debe con~tituirse gar e~te fin, el prole 
parando Ia acci6n polt't' en partido politico, se-
1 

. tea verdadera y p . · d 
a acct6n ecoo6mtca p . . r opia e 

las cosas y la mas ei er o mien tras 1~ l6gica de 
tienen unidas en el ~mental prudencta hist6rica 

J 
m1smo organism · d' 

uchn econ6mica y la luch· . . o Sln 1cal la 
t>n el movimiento obrero a pol:ti~a, la escisi6n 
econ6mico hace posibl I en movu:rllento politico y 
aquel Y el predo .. e a subordmaci6n de este 6 

mtmo en aquel 6 d f . 
obreras, 6 eso que es infioit~ e acc10nes 
burgue es sedicentemente ment~ peor, de •stos 
llsmo. convenCJdos del socia-

La formaci6n del partid 1, . . 
te en el movimiento econ6 o. po ltiCo mdepen?ieo-
hace imposible el exa mico del proletanado, 

. men sobre cualidades socia-

. (1) Pnr PjPmplo, lnnrci6u d I .. . 
c·•entP donde no c·orre •pondie•e . , mdl('nto ~rrfn p('lr i mit.m~ ins uti 
~~~~-uml <lc·l. capituli. ta . .En e>tP litr~~~~obmleuto d automatic!\ thvo

toc 116 Ia c·Jn•unduncins que cal'li 8 11 ~tenemos de In evalundo 
1 can este proceso di11olutin. 
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les de los elementos que entra.n. Los burgueoes 
profesionales de la polftica no faltan al disfrute 
de sus conocimientos superiores, poniendose en 
apariencia al servicio del proletariado, pero ba· 
ciendo a este esclavo de su vista. Asi la politica 
de emancipaci6n ha venido a ser ejercicio dilet· 
tantesco de babiUdad personal. Toda potencia de 
transformaci6n es objeto de risa en los Parlamen
tos, y la supe·rstici6n de la legalidad resulta el sor
prendente caracter diferencial del mas revolucio
nario de los partidos de nuestra epoca civil, de 
aquel que quiere abolir el salario y fundar una 
sociedad de iguales. Quiere demolerse la sociedad 
capitalista, pero a beneficio del Estado. Aumen· 
tar los poderes del Estado es la suprema idealidad 
del roomento. En Francia los socialistas de J aur·es 
celosamente han sostenido todas las proposiciones 
contrarias a la ensefianza libre, bajo el pretexto 
de bacer la guerra a los curas y a las monjas. 

La irrupci6n de los hombres de este partido 
en asamblea electiva, noes el signo de la superio· 
ridad de la clase trabajadora sobre la clase bur
guesa, sino de la superioridad de los intereses 
electorales de un partido especial sobre otro. Asi 
como la conquista jacobi.na represent6, ante todo, 
la pujanza de una facci6n mas que de una clase, 
la conquista socialista podria. tambien, en lugar 
de representar el triunfo del proletariado, repre
sentar el de un nuevo amo, que, en nombre del 
socialismo, dominase a la sociedad . 



CAPiTUL VIII 

La crisis presente del partido soeialista i taliano 

N ad~ mejor para calificar la crisis presente 
d~~l partido socialista italiano que las palabras que 
Km Y key, los dos historiadores ino-leses que 
se han oc~pado . de las vicis!tudes politicas de 
nuestro pa1s, dediC<l.n a este partido: « El socialis. 
~o ortodoxo esta pr6ximo a desaparecer en el 
hm.bo de las teorfas muertas; la lucha de clases 
es IDterpretada como una tendencia hist6rica ge
ner~l;_ la le! ~e bronce se ha desvanecido y los 
soc~ahstas (Itahanos) admiten Ia posibilidad de 
me_Jorar l~s condiciones de Ia clase trabajadora 
baJ_o un Bisterna capitalista» (1) . Los mismos his· 
tor~ad_ores_ co~sideran ahora el oficio del partido 
socmh_sta Italiano como cualquier otro partido mo· 
narquiCo Y parlamentario: «Los socialistas son el 
ala avanzada de un gran partido parlamentario 
y son como campeones del derecho constitucionai 
Y d~ un programa politico y social muy practico ,. 

egun · · · • ' pues, esto dos cnados observadores el 
' 

1) K ina- y Okp,· L 11 1 I 
png 121. · ' a " 111 1 e l.ny , seguurla edici<in italians, 1904, 
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partido socialista italiano defi_end? sobre e_l terre
no politico el derecho const1tucwnal ex1stente, 
esto es, Ia organizaci6n monarquico-parlamenta
ria del Estado, y en el terreno social alguna refor
ma de caracter « m uy practico». Dado el valor 
que los iogleses dan a la palabra « practico•, eso 
significa que, segt:m los dos historiadores ingleses, 
el partido socialista italiano no amenaza la. orga · 
niza.ci6n politica y social del Estado italiano, 6 
bien que o bra como un partido conser·vador. Esta 
observacion es gravisima, pero puede documen
tarse de otra manera. 

Puede decirse, en efecto, que no solamente el 
resultado de la acci6n del partido socialista en la 
politica italiana no ha conducido a ninguna ven
taja notable para la democracia y las clases tra· 
bajadoras, sino que son escasisimos y basta quiza 
no existan en Ia mayoria de sus componentes mas 
autorizados deseos de producir alguna. Race poco 
tiempo Critica Social publicaba uu muy grave y 
sintomd.tico articulo de Ivanoe Bonomi sobre el 
programa de una democracia de gobierno. No es
tamos en el caso de estudiar aquel articulo desde 
el punto de vista. que aconseja al partido socialis
ta, sino solamente de las consecuencias que se 
podrlan apt·ovechar por aquella acci6n. Quisiera. 
Bonomi que los socialistas, de acuerdo con las 
otras fracciones democraticas, contrapusieran al 
program a del gobierno otro program a de go bier· 
no. Habla de varias cosas que debieran ejecutar
se, pero lo esencial es ver los medios que expone 
para ejecutarlo. No quiere que se toquen los gas
toe del ejercito en nombre del desarme general, 
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c para que la democracia no pueda y no deba des. 
vanecerse en un su no ·aporoso y lejano ». 
Aplaude todos aquellos designios que tiendan a 
darnos cun ejercito mAs fuerte y menos fastidioso 
para los que son llamados A com poner lo •. Y pues. 
to que la dotaci6n de los otros servicios publicos 
es ya tan escasa que ninguno podria pensar se
riamente en reducirla, nose comprende d6nde Bo· 
nomi pudiera encontrar los medios necesarios para 
emprender la citada reforma. lEn que consistirfa, 
pues, la gran reforma social? Contesta el mismo 
Bonomi: • El prop6si to inmediato de la democracia 
debe ser una reforma tributariu. que intente las 
mayores especulaciones entre las diversas clases 
sociales y prepare el terreno para una reforma 
mAs cornpleja y mas profunda.~ En cuanto a la 
politica inmediata, la democracia se propondra 
dos fines: Ia consolidaci6n de la paz armada eu
ropea y la conservaci6n del carActer laico del 
Estado (1). 

Si las intenciones y los prop6sitos hicieran de 
alguna manera avanzar las probables concesio
nes de la realidad, este articulo de Bonomi, quien 
en nurneros sucesivos se adheria completarnente a 
Turati y que responde a la conciencia media de 
la parte reformista, es el mas herrnoso docurnen ° 

to del alma conservadora de Ia parte superior del 

(1) Onltta So<~Dl, Jfi dP Dicietuhre de 1903 - Bonomi el inicia 
d or de Ia 'we~·a ~'~' del purtido . ocialistu itali anoo L>eben8e a clio .. 
arti ·ulos publicudo8 en Ia onlica, poco despues de ~ubir al trono wl 
•uev<? rey, con loR cunle: .e pretend fa denw>trar Ia nece idad de una 
•'pecte d m onarquia prrnunonal y Ia lJl llyor benevolencia bacia el 
•u ov . rey Aquello, articulo repre cntan el fu turo mini steriali>Jmc> 
• 111h•ta y Ia d ecadenciu p o it11•a del socialismo italian 0 
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socialismo italiano (1) . La politica que propone al 
partido socialista como inmediato progr~m~ de 
gobierno, es la paz armada, el mantenm;nento 
del caracter laico del Estado, la reforma tnbuta
ria coiocidiendo admirablemente con el programa 
de 'todos los partidos conservadores italianos. En 
cuaoto pueda implicar el proletariado el r~~ono~i
miento de las forrnas monarquicas-condtct6n m
dispensable de salvaguardia para los actuales in
tereses conservadores italianos,-ella toma un 
caracter de defensa conservadora, de que en vano 
otros pa rtidos podrian alabarse. Lo raro no es que 
un socialista escriba sernejantes cosas, sino que la 
fracci6n superior del partido las tome como pro
pias y que algunos prudentes politicastros finjan 
maravillarse porque en Italia haya aun socialistas 
que se rebelan contra esta propaganda de abdi
caci6n y suicidio (2) 0 

Es necesario afiadir que el articulo de Bonomi 
se ajusta perfectamente A la mentalidad socialista 
italiaoao EL partido socialista italiano no ha arne
nazado nunca seriamente a la constituci6n politi
ca y social del pals. Durante la campana obstruc
cionista se ha colocado siempre como defensor de 
la legalidad, contra las otras clases que la nega· 
ban. Ni aun en aquel periodo de tiempo en que 

(1) ]"os ll umudos rejrnomistao~ clcben con iclerar e como Ia indi nti 
ble rnayoria del partido ociali ta itnliuno C'on idero refonniRfa N bas
ta a muchos que por mera rnzone per onulc locnles e cnlilican d~ 
•revolur iouuri o > 

12l nico en u genero , p r el d e caro hnbilidoso, un articulo d~ 
Turuti en la C•oi ftra Social d e 1. 0 d Enero de 1904, en que acusn tll011 
revolucionnrios d repre entur, n I partido socialista, Ia re11cci6n 
b~ugue~a o Es Ia antigun hi storht delladr6n, que pnra hncer perder Ia 
psstu a sus perseguidores ~c pone a gritar: .allac/r(m! 
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fue mAs visible la acci6n directa de la corona oa6 
discutirla abiertameut . La m1sma. insistenci~ con 
que SE' "lorific6 un grito muy aislado de Bissolati 

I 
durante Ia campaiia obstruccionista, es Ia prueba 
de Ia escas conciencia republicana del partido. 
Despuc , Adua se content6 con Ia cabeza de Oris
pi: lue~o, en 1 ~P, perdou6 al inductor de los 
ase inatos de MilAn. Recientes las fosas de 1898 

' cae muerto el rey (1). e enfureci6 en la per-
secuci6n moral contra los anarquistas (2). Repu
di6 todo acto de iolencia colectiva. Las revueltas 
del bam bre en icilia merecieron a los socialistas 
juicios increibles. Inclin6se bacia la dinastica 
al1anza con los imperios centrales. Turati justific6 
la intervenci6n del ejercito en los conflictos popu
lares y luego el uso de las armas. Eso precisa
mente en ocasi6n de uu estrago del pueblo. Para 
todos los males del pueblo, el partido no sabe mas 
que un remedio: elegir un numero cada vez ma
yor de diputados socialistas. 

/o. bubo sentiruiento de solidaridad proletaria. 
DeJ6 1mponerse el odio regionalista (3) y puso 
todo su cuidado en desarrollar en el proletariado 
el sentimiento de la inmediata utilidad. He consi-

IJ) En ll<t~lPlla O<'ru:i<ln 'ario .. · periorlico• uciali-ta. itnlianos (re
<'!Jenlo lu Brwll (1, de • r O~Zil, In Balfartlla, de J>alcnno el lit·ido del 
1 nl"''n. rle Turin etc l 1 uht>ron de Into• 
b' (:l ~) .. <pues dA _Ia ejP;cu:i•~n riP~ rP,,.; el viejo •A•·atlfl• llego a. e cri· 

tr que lo annrq111. tas m<h ndnnhstas cran fierus ferores y debian ser 
tr!ltnrlo rom~ tnle~. Lengunje sencilltlmcnte infam 

•& Lo. e~e!llplo.- abunrltm· rPClH.Inlese PI P. tupido jucgo entre 
'
10

' d•rr ~ ·'"""''• puP to en hogu porIa .Jn.•f,·w de Heggio Emilia. El 
Tumpo, pnra dar unn Prl!Phn c]p. u modArni mo, recnPnln espiritual 
mf\rhtl' CJUP yo Hoy •napolitano>. Lo. ncinli ta de t dus las tendcnoins 
no un op~1e to. nunNl una Rf'<•i6n cuulquiera n los prejuicios grosera
m'Jnte r •gwnalista de lu- maaa · epteutrionnle ·. 
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-derado siempre al partido social.ista itali.ano co~o 
Caso an6malo del socialismo mternac10nal. Hm 

un d' embargo, es un ca.so digno de estu IO. 

Algunos buscan los aspectos Y. l~s ~au~~s 
recientes de la crisis del part1do socrallsta 1talla· 
no y encuentran el fen6meno en dos 6 ~as ten
de~cias que boy lo dividen en los movrm1entos 
frente ~I poder. La verdad ~s ~t~cbo .m~e profun
da. El fen6meuo primero del mmisteri~h.smo, des
pues del semimona rquismo, sou la ultii~a esflo
rescencia de las susodicbas causas. Cons1derada_s 
en sf tienen escasa importancia. Todos los partl
dos tienen mAs 6 menos estas variadas tenden
cias (l) y en un movimiento transitoriame~te fa
vorable bacia un gobierno puede ser tambu~n ex· 
pediente de politrca revolucionaria, cuando ,los 
que lo ·ejecutan no son conservadores que P~~a. 
mejor salir con su inteoto sepultan su cab~za baJo 
la lana de un gorro frigio. En esta matena se de
cide mucbo la cualidad de los hombres. oa ~1u
jer energica y fria puede salir triunfante de cier
tas posicionPs pero para otras le sucede lo que A 
la vir~en M:~ria despues del noven? mes .de_ la. 
visitaci6n angelica. La crisis del partido soc1ah~ta 
italiano deriva en gran parte de aquella escog1da 
del material humano que ba sabido bacer para Ia 
propia or~anizaci6n, de la forma que ba ~ado a 
esta or~anizaci6u, de los fines que ba seo-u1do su 
acci6n. Todo el resto ba venido de sf. 

(1) -J:n e; mismoH Aeno del marxi mo, i.t~o repre.entuht~n 1oM d • 
l 1 t 1 t'lll -'? ·~fun. no fue un re grandes iunrlndorC' de II\ escu<' a < os enc eu G ll 

voluciflnario lJT{lCtico y Ull cspfri~ll C'Titi<'O ll!ut'hO roO.' !I~UdO quo :;_ 
gels? (.Ji:ste no sc inclin6 nui hn<"ll\ In~ sulnrJOn.~ij padlicn. ) tm • 
]1frih1 1•tt'>p11 u !lluchu mn · ucentuud CJIHl lll\n. 
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Ya vim?s,_ en el capitulo precedente, c6mo el 
part1do soc_1ahsta esta, en casi todos los pafses del 
muu_do, _b ~o el peso de Ia amenaza derivada por 
Ia d!socJacJ6n del movimiento obrero estrictame'1-
te econ6mico, del movimiento politico. Al formar. 
se un _org~nismo politico socialista al !ado de Ja 
orrran_IzaCJ6n corporativa de la clase obrera, lleva 
cas1 s1empre al resultado de que el taovimiento 
econ?mic~ va a remolque del movimiento politico. 
La d1rec:16n moral del proletariado pasa al parti
do soCJahsta, que declara representar sus intere
ses. Pero el partido socialista no es un organismo 
de cl se, esto es, de personas sometidas a las mJs
mas condiciones generales econ6micas, sino que 
es un verd_adero organismo moral, 6 sea de per
s~na.s reumdas por un vinculo ideol6gico, iodepen
?lentemente de su posici6n de clases. El vinculo 
Id~al est~ concebido de manera que sirva deter
mmados _mtereses de clase; luego, cualquiera que 
sea ~I ongen ?e clase de los componentes de un 
part_1do, es SlAmpre supuesto que ellos sacrifican 
sus mtereses originarios de clase a aquellos idea. 
lea que han pretendido defender. Pero basta 
es_r~ punto el_ instinto de clase, la educaci6n pri
IDltl;a, los mtereses sociales permanentes que 
subs1sten para cada hombre y le bacen solidario 
~on la cl~se en la cual ba nacido 6 vive, tambiEm 
mdepe_ndientemente de su -vida politica, uo se 
sahe SJ pueden ser bollados, y es cosa que no se 
sabra nunca decidir (1). En teorfa, existe el peli· 

11) c "ada rna natnra} \' llJU d bJ · . 
p r u teor!a, d{'. {'f fn<"<'h; 0 ('T u~rd 11 e qu~ .JU. hficar su. pnsiooe 
l011 int rf' P de u lun llicion :} rn °: P rntr10ta, y dl• de. cn,•ohpr 
Tam .... Rrtolulum, Paris, 1 1 p~g~0f1 9nter<'se .. del gPnPro humano.> 
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gro de que el partido socialista, pudiendo ser do
minado por hombres de la clase burguesa, tod? ~l 
movimiento obrero puede ser puesto al serv1cio 
de intereses radicalmente opuestos a los de la 
clase traba.jadora. . 

Eo casi todos los paises civilizados, la d1rec· 
ci6o del movimiento socialista esta en manos de 
hombres de origen y de costumbres burguesas, de 
una clase de hombres que sacan su sustento del 
comercio de sus productos intelectuales y hast& 
del exito literario que puede obtener en medio de 
las clases agitadas-hasta abora la principal co~· 
sumidora de los productos intelectuales-la predl
caci6n del desarme general de clase y de los pro
gresos coneiguientes gracias al pacifico uso de la~ 
conjunciones administrativas. Queda para ver s1 
puede decirse lo mismo de una clase como la pro
letaria que se proponga quitar ala burguesia les 
medios

1 

de producci6n y romper la maquina del 
Estado. La dificultad mayor nace cuando estos 
hombres aciertan a dominar el movimiento obrero 
y dejan aparecer como deseos de los trabajadores 
las exigencias de su posici6n de clases. Este es el 
peligro mayor de la posici6n y el que echa mas 
de una sombra sobre la futura victoria del prole· 
t9riado. (,Esta \ictoria no puede ser la de la clase 
especial organizada en partido socialista, y que 
mientras no corresponda enteramente a la clase 
trabajadora pudiera querer constituir una nueva 
dominaci6n sobre los obreros, para el disfrute de 
la maquina politica? Fuera de la lealtad personal 
de estos hombres, c,que garantias tenemos de que 
tal peligro sea, en efecto, quimerico? 
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.8ajo este aspecto, el caso del partido socia lista 
italiano es sumamente instructivo. Un analist, de 
las protesiones de los treinta y tree diputados so. 
cialistas prueba que entre e tos hay once abo
gados, seis entre profesores y maestros, tres pu
blicistas, tree hombres de negocios y solamcnte 
tree pequenos industriales u obreros. La cornposi
ci6n soctal del grupo parlamentario puede consi
derarse como un acertado rlchantillon de la compo
sici6n de todo el partido. En varias partes de 
Italia las secciones estan compuestas casi todas 
de burgueses: donde, como en las grandee ciuda
des de la Italia septentrional, prevalece el ele
mento obrero, la funci6n directlva del movimiento 
pertenece siempre a los elementos burgueses. Lo 
mismo sucede en las Iigas y en la Amara del 
Trabajo. Los directores de los peri6dicos del par· 
tido, los secretarios de las seciones socialistas, 
los de las Iigas, de los peri6dicos profesionales v 
de la CAmara del Trabajo, pertenecen todos a la 
clase de la burguesfa profesional, a aquella nu
merosa clase de verdaderos proletarios intelec
tuales que vegetan en nuestro pais. Es int'ttil 
record r que el partido socialista y las organiza· 
ciones obreras han con cedi do a centena1 es de 
personas, rechazadas para los empleos de Ia bur
guesfa, el medio para vivir. Bajo este aspecto, el 
partido socialista puede definirse como una bt\bil 
organizaci6n de los intereQes morales y materia
lea del elemento profesional. Y de aquf tambien, 
varios ten6menos degenerativos. 

e comprende que un partido en que predomi· 
e el elemento profesional, 6 bien el proletariado 
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intelectual, deba tener una gran s~mpatia por 
los oficios publicos y por las revoluCJones «ele~-

1 Uno de los feo6menos mas consuetudl-tora es•. . 
narios del socialismo italiano es ~1 JOVen laureado 
que se retira a un pais, hace Cierta «propa~an
da:o, se bace presentar ccandidato, d~l. part.tdo, 
aguarda paciente las elecciones ~~mmtstratlvas 
6 politicas, hasta que atrapa el .s1t1al. Toda esta 
... ente tiene un interes muy medwcre en el adve
~imiento de la soc:edad colectivista: s~ ~e es 
s6lo de oratoria y de elecciones. El sent1m1e~t.o 
de Ia legalidad, que es tan grotescamente exqtnsl· 
to en el partido so cia lista italian.o, es el natural 
influjo de la superioridad de los 1~teres~s electo· 
rales sobre cualquiera otra espec1e de mt~reses, 
ta.mbien de clase, en los innumerables asp1ran.tes 
A cargos publicos, de quienes esta muy surt1do 
nuestro so cia lismo. . 

El desprecio para los «revoltosos, '. la demgra
ci6n de los «anarquicos~, la calumma para los 
republicanos "perjudicandoles,., no son, en. efecto, 
nada mas que un sentimiento tornado a prestamo. 
Y un partido constituido de tal suerte, ~n cual· 
quier sentido formado sobre esp.ecu~acwnes de 
cierta vanidad humana, debe ser mchnado a una 
interpretaci6n pacifica, evolutiva, positivista Y 
legalitaria de la vida social, como si fuera un 
partido cat6lico, 6 bien amigo de Brnesto Teodo· 
ro :Moneta, el ap6stol de la paz, algunas veces 
ingenuo, pero siempre interesado. . 

Italia no ti ne, como Francia, Alernama e In
glaterra tradiciones socialistas sobre las cuales 
tomar m'odelo. Vincenzo Russo, Filippo Buonarro-

J:-, 
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ti, Carlos Pisacane, no han ejercido ninguna in
fluencia sobre la mentalidad italiana. De los mo
vimientos de las ruasas, el unico que sobresale es 
Bakoumne, pero fueron desordenadas agitaciones 
de la plebe en Napoles, y en la Romana agitacio
nes sectarias, revoltosas e incongruentes, que no 
pod!an constituir el punto de partida de una tra
dici6n. En cuanto al Pa1·tido Ob1·e1·o, su actividad 
es muy pr6xima a la nuestra y participa de mu· 
chos defectos del movimiento actual para que 
pueda valer otra cos a que como pro mesa notable 
del estado presente del socialismo italiano. Ahora 
la tradici6n es una gran fuerza. Ella ofrece la po
sibilidad de las permaoentes comparaciones Y. de 
las continuas correcciones. En Francia los erro
res de J aures no son en verdad misterios a los 
ojos de la masa proletaria, la cual de Babenf a 
la commune parisien y en sus actores principales 
encuentra infinitos ejemplos y modelos practicos 
de una precisa acci6n proletaria y socialiata. Los 
desprop6sitos de Jaures ejercen una escasa in
fluencia sobre la suerte del movimiento socialista 
en Francia, donde los partidos organizados, por 
genial apasionamiento del pueblo, cuentan muy 
muy pocos adeptos. Por ejemplo, los sindicatos 
obreros y la Bolsa del Trabajo, en Francia, estan 
completamente distanciados de la pestifera influe
ncia del jaurismo. 

En Italia el socialismo ha sido en gran parte 
el fruto de las predicaciones personates del se.fior 
Prampolini , 6 del senor Turati, 6 del senor Morgari 
y otros. Hay sobre todo tree centros de difusi6n: 
Emilia, el Piamonte y la Lombardia. En Emilia y 
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en el Piamonte la indole de los propagandistas y 
del ambiente obligan al socialismo a tener un ca
racter filantr6pico y sentimental, tan poco en 
consonancia con sus tradiciones. El socialismo 
emiliano hace una mansi6n celeste del paralso 
colectivista, sustituyendo la visi6n del paraleo 
cat6lico. Prampolini absolvia peri6dicamente, 
desde la cabecera de su peri6dico, a los capitalis
tas de todos los delitos que pudieran hacer. Esto, 
naturalmente, le congraciaba las simpatfas de las 
clases cultas y ricas. El exito del socialismo pi_a
montes, aunque muy tardio, fue muy rapido, jus
tamente para la acentuaci6n del mismo caracter 
evangelico. Ello coincide con la maravillosa con
versi6n del capitan co1·tes al socialismo. Pero Ed· 
mundo d' Amicis concebia el socialismo como Ia 
vida militar. <,Que era el socialismo para el? 
<,Quien puede decirlo? La paz, la fraternidad, la 
concordia, el ab1·azo genm·al, los trabajadores co
ronados de laurel, los capitalistas que se pongan 
de buena voluntad a trabajar como simples arte · 
sanos, el rey que tome la iniciativa del colectivis 
mo, la reconstituci6n de la familia: Watteau, Ia 
Arcadia y Bellini que bailan en torno de la hu · 
manidad redenta del odio y familiarizada por el 
amor (1) . 

iQue subida del socialismo sarcastico revolu
cionario de Carlos Marx! 

Otras influencias, y estas beneficiosas, se des· 
arrollaron con la propaganda que tuvo por centro 

(1) A prop6sito: <.qui u nos sabe dar noticia d l socialismo actual 
Y de la actividad so ialista de Edmundo d ' micis'? 
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:MilAn. Incalculables entajas vinieron al sociali 
mo de la acci6n personal de Turati y de su circnlo. 
de amigos, que se agrupaba alrededor de Cntica 

ocial, tales que s6lo la recientisima conductu. de 
Turati puede- no siempre-hacer olvidar. El 
riguroso socialismo anticapitalista y antiburgues 
del .Manifiesto de los comunista. fue difundido y 
defendido, con una elocuencia parecida solamente 
a la apa.rente solidez del convencimiento, por Tu
rati y sus amigos, e hizo contener la inundaci6n 
sentimental de los d ' Amicis 6 los Prampolini. 
Este socialismo, que conquistaba con el rigor de 
su apar tosa 16gica, atrajo pronto las sirupatias 
de los estudiosos y a el de bi6se aq uel formidable 
reclutamiento de fuerzas intelectuales que parecla 
colo car al socialismo ita liano por encima del so
cialismo de cualquiera otra nacionalidad. Pero un 
triste hado presidia la suerte del socialismo en 
nuestro pais. 

El p< rtido socialista italiano ha pasado a tra
ves de dos periodos de persecuci6n, pero uno co
milo a todas las fracciones no oficiales de los par
tidos politicos, y luego tambien a los clericales, 
como en 18D :-. , y otro especial del partido socia · 
lista, el de 189-1: 06 Se ha exagerado mucho en 
general sobre la importancia de esta persecuci6n, 
y esto se explica con los fines politicos que la exa· 
geraci6n misma permitia alcanzar. La llamada 
reacci6n de 18fl4 tuvo una extensi6n limitadisi
ma. Apenas algunos socialistas napolitanos y ge
noveses, dos 6 tres reggianos y alguno de Sicilia, 
mas victimas de represalias locales que de perse
cuciones ideates, fueron condenados al domicilia 
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··oatto (1). La c:persecuci6n• contra los socialis· 
tas se redujo a destinar uua cincuentena al conff~, 
pena ridlcula, sin importancia, sin valor de sufn
miento inventada burdamente para favorecer Ia 

l • 

propaganda socialista. De los contmuos secues-
tros de peri6dicos no vale la pena de hablar, por
que continuan aun hoy. En aquel entonces, como 
en 1898, la verdadera reacci6n fue soportada por 
los anarquistas, contra los cuales se adoptaron los 
rigores mas feroces de la ley, hast a el pun to de 
que las organizaciones anarquistas nose ha~ le
vantado aun de aquel huracan. Los anarqUistas 
si que fueron los vereladeros victimas de la reac
ci6n italiana y no la docena de socialistas envia
dos al destierro, que era una especie de recreo en 
el campo. 

Pero a la reacci6n ficticia de 1894 sucedi6 
aquella mas seria de 1898, aunque de mucha me
nos duraci6n, ejerciendo una funesta influencia 
sobre el socialismo italiano, y, en lugar de atem
perarlo, lo envilecieron. Los muchos burgueses 
llegados al partido socialista, y a los cuales no les 
era c6modo verse molestados por sus ideas, acen
tuaron el caracter electo1·al y legalita1·io del par
tido. Los anarquistas no encontraron cerca de los 
socialistas ni la indulgencia de la piedad por las 
feroces persecuciones soportadas virilmente. Des
de entonces, la acci6n polftica se redujo cada vez 
mas ala acci6n electoral. La.s secciones del par
tido se llamaban indiferentemente circulo,'{ electo-

(1) LoA sorialiBta ·ondenauo · nl don~i· · ilio coatto, en toda Italia, no 
pasaron de veinte. 



RTL HO L BHlOL 

ral e '. Toda Ia acti vi dad del partido se reducia a. 
ugro a r las listas electorates. Fue despreciada 
'O~ O cqua~antottismo• toda advertencia para SO· 

l ucw~es v1 o~ e ntas, y aquella sana ret6rica del 
entus1amo, s1n que los partidos degeneran en con
venticul~s de bimbi e1·ie, fu e severamente puesta 

n el. \~diCe. e inici6 Ia propaganda deJa inmedia· 
fa ut~liclad en las masas, la quinta esencia del bur
gue~ l.s~ o fi lo!!6 fico, entendiendo por ello la doctrina 
pos~twt·ta, que fu e predicada como el fundamento 
raClona l del socialismo (1) . Todo eso parecia mu· 
chas veces que se bacia solamente para prestar 
~e?os flanco a las persecuciones policiacas y ju
dlClales, pero era , en el fondo, la revelaci6n de 
un estado de conciencia. 
. .con la adhesi6n de Ferri, el partido socialista 
It.ahano se reforz6 con mu chos estudiantes de cien
cta antro pol6gica Y cri mina l, que trajeron la cos
tumbre de 1 ~ cbarla academi ca sobre Ia eterna ley 
de l~t ~vo lu ci6n , transformada de modo prosaico y 
empmcai?en te en ritm o de las cosas, en perjuicio 
de .Ia reahdad. El pantafolismo a cademico que no 
qutere gastar las digestiones con los tum~ltos de 
la. calle, fi6 todas las casas a la «evoluci6n natu
ral- · Ingres6 tambien en el so cialismo italiano el 
~ro fesor Zerboglio,. que es tan revolucionario, que 
ast~ condena el divorcio. E l primer opttsculo de 

Fern · z· · · '. ~eta z mo Y czencza p ositiva, caus6, entre 
los soClallstas a lemanes, uua verdadera extrafi eza . 

. (1) nlm~ In inconciliuhilidad ] 1 d · ... 
lilo nffu llpicamente burgue d ~ e n octrma del pn.qtfwt.,mo--11\ 
t·Pr-<·on el sneiali:mo, \'~II ~ u r <' ' ugu to .omte Y. Herberto , 'pen· 
/tlo. u(w , Homu, 1 \!8, pags . iJ.P 9z~esor ntomo Labnola, Sottali.•nw !I 
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Kautsky criticandolo vivamente en N eue Zeit, no 
llegaba ~ comprender c6mo un ~oc~alist~ p~diese 
escribir tales nifierfas : monarqU1a o repubhca no 
tenia interes para los socialistas, y el uso de la. 
violencia pertenecia a la patologia social. ~auts.ky 
observa a Ferri que probablemente la e]eCUC16ll 
de Luis XVI ivalta un poco mas que una victoria 
electoral! Ni siquiera podia enviarle como buena 
la tesis de que la democra cia social deba abste
nerse de a tacar a las personas. Sometfa a una 
asperisima crftica toda la parte doctrinal de la 
obra (1) . 

Pero el hecho principal que ba determinado la 
crisis moral presente del partido socialista italiano 
debe, ciertamente, buscarse en el ambiente espe
cial en que el socialismo italiano ha celebrado sus 
triunfos. No se olvide, en efecto, que el partido 
socialista italiano ha nacido en los campos. Se 
adbieren a el, por derecho de nacimiento, con un 
vago sentimiento virginal de la vida. Ademas, los 
campesinos, sobre todo los pequefios propietarios, 
como Marx escribfa en el 18 B r umal"io, tienen la 
necesidad instintiva de la ayuda estadista . Ellos 
sienten el malestar frente al cual se encuentran y 
buscan a BU alrededor quien les preste ayuda. Los 
que no se acogen a las organizaciones confesiona · 

(1) Neue Zeit, numero 23, articulo DarwituS?nus und mara iS?nu.~. 
'l'nmbien Sorel, con el pseud6nimo de .Dacid, critic6 en el Dt>eenir 'o 
r~al el libro de l<'erri.-Acerca de Ia impr si6n que el pantofoli mo 
legalitario de cierto socialistas italinnos causa en 1 e ·teri01·, recuer· 
do que Hnmon, no obstante el earn ter eel tico de su Humanile 
ncn~t·el~e. r hus6 in ertar un articulo de iccotti, de pue publicado 
n 1tah~n?, sobre la violencia como factor social, orprendido d que 

un .s cmhsta de nlguna tend ncia puclie e tener emejnnte iden" 
antlrrevoluciouarins y ultralegalitarin . 
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les y eclesiasticas corren n.l encuentro del pa.rtido 
socialista. Eso que les empuja, eso qu9les anima, 
es una necesidad que se lelil alivie inmediatamen· 
te . No a. ben, ni desean saberlo, lo que es el so
cialismo, pero saben que el socialismo es Ia nove
dad, la transformaci6n, el mejoramiento. Las 
mismas e. igencias de Ia propaganda concurren a 
afirmar en ellos el concepto de las ventajas mas 
pr6ximas y seguras. Por otra parte, su estado de 
animo aprieta a los directores del partido, indu
ciendoles a que procuren que los remedios de sus 
males sean inmediatos. Durante la crisis denomi
nada del ministe1·ialismo de los diputados socialis
tas, fue comprobado que las organizaciooes cam
pesinas reclamaron de aquellos diputados que 
continuasen en su ministerialismo. 

El que quiera comprender la crisis presente 
del partido socialista italiano, debe fijar su aten
ci6n en las variadas manifestaciones de su vida. 

e ha ioteotado hacer creer que de las disputas 
tienen la culpa las tendencias. Es falso. Yo soy 
el menos ortodoxo de los socialistas del mundo 
entero y no me sujeto a f6rmulas de ninguna 
clase. La culpa la tiene el oportunismo practico 
del partido socialista italiano. 

E notorio que en Millin hombres de la alta 
banca israelita son los principales y exclusivos 
accionistas de un 6rgano socialista local. Este 
peri6dico sigue en todas las huelgas una tactica 
que sistematicamente lo hace desconfistr a los ojos 
de los obreros huelguistas. Pero tambien fuera de 
Mtlan las cla es capitalistas no ven ya con ojos 
des fa. vor ables la d1fusi6n del socialismo. Los pe-
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ri6dicos conservadores estan llen.os de c~nsider~
ciones para el socialismo turattano. Btanchert, 
como presidente de la Camara y u~o de los ~orros 
mas viejos de la moderanteria itahana, ammaba 
en plena Camara a Prampolini a continuar en su 
propaganda. Se le adornaba ~on el .tit.ulo de 
c. ap6stol de paz» y en los peri.6dtcos soct~hstas se 
le coronaba de hojas de azufatfo. i Y deetr que al
gunos definen al socialismo como la te~rfa de la lu
cha del proletariado cont1·a la burgues1a! Mas tar: 
de el presidente del Consejo Giolitti decia de Turatt 
que era c.eminent~ parlamentario» y defendi.a ~1 
socialismo contra los anarq uistas y los c perJudt · 
ciales» de Ia republica. Toda esta farsa encuentra. 
su explicaci6n en lo que observan justamente King 
y Okey: eEL partido socialista ha perdido practica.
mente todo color revolucionario.,. 

La verdadera crisis moral del partido socia
lista italiano no esta, pues, en el hecho de que 
los grupos parlamentarios hayan votado A favor 
'ael ministerio Zanardelli, sino en la posibilidad 
de que en nombre de una fracci6n cualquiera del 
socialismo italiano se escriban 6 se declaren cosas 
semejantes a las de Bonomi de los reformist"'s que 
quieren que la democracia socialista haga una po
litica que unicamente ponga en armonia las clases 
domina.ntes con las fracciones politicas del pais. 
El ministe?·ialismo del grupo parlamentario fue, so
bre todo, el pretexto en torno al cual se viene or· 
ganizando una a modo de resistencia ala continua. 
degeoeraci6n del partido. Esto hubiera continuado 
eu camino si el episodio del ministerio Zanardelli 
no hubiera surgido. EL episodio del ministerialis-
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mo presentaba alguna gravedad, porque con la 
entrad del partido en las esferas de la politica 
oficial, de Ia que venia A resultar un elemento, se 
acentuaba la posibilidad de Ia decadencia moral 
de sus hombres: el vago monarquismo de tantos 
socialistas 1 contra los cuales en vano se ha pro. 
curado dar 6rdenes del dfa presentadas en suce· 
sivos congresos y votadas afirmativamente. Se 
publicaron en j Avanti! y en la Critica Social arti
culos que mientras baclan medios para inclinar 
A un republicanismo te6rico, proponfan se traba
jase con buen acuerdo con las instituciones mo
narquicas. Se invent6 la expresi6n de «perjudi· 
ciales :o para descahficar-c,quien sabe por que?
el ideal republicano. 

El ministerialismo fue un fiasco solemne. Bajo 
ningun ministerio como bajo el de Zanardelli los 
trabajadores fueron con mas frecuencia tratados 
A bala de fusil, sin que los diputados socialistas 
se conmovieran fuera de Ia acostumbrada inter
pelaci6n, que se dedica a todo asno tratado dema
siado cruelmente por el arriero. Los mismos mili
tares, por cuyo retiro el grupo parlamentario 
socialista se babia primeramente empeiiado para 
obtener faciles concesiones, lograron ver estas 
aumentadas con la mayor babilidad, y los miem
bros de la extrema no se dieron cuenta basta des· 
pues ( 1). De Ia legislaei6n social ni aun babla
remos. De Ia famosa • libertad consolidada » seria 
licito bablar solamente en un vaudeville. La indul · 

(1) <·a-e Cni!rn • fJrml d I 16 de Toviembre v 1. 0 de Dici mbre 
,]., 1903, l'n 'tue !:'yh·a Viviani docum nta Ill i'nr. n jugadn sobre el 
terreno de la e ptlda milit.ar 6. Ia cr 'dula extrema. 
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gencia de los socialistas para con las instit~ciones 
mooarquicas es tal, que ellos Haman « li ber~ad 

lidada• a aquel famoso estatuto Albertmo conso . . d 
de 1 48 que basta a mooarquico~ Y_ mlDlS.tros e 
la monarqufa como Francisco Cnsp1 pareci6_ne~e
sario modificar para el dia en que el p~eblo I~al~a
no aunque bajo iostituciones monarqmcas, smtle· 
se 

7

la necesidad de Ia libertad. 
El socialismo de los reformistas italianos es 

cosa mucbo mas facil de definir. Consiste en soste
ner I a necesidad de que las clases trabajadoras va · 
yan de acuerdo con las otras clases de la s?cie
dad y con los partidos liberales y democratiCos, 
para Ia coosecuci6n de determinadas reformas. 
Tales reformas consisten en Ia transformaci6n de 
iodustrias comunales estadistas al mayor numero 
de servicios publicos y en promover una larga, 
pero no definitiva legislaci6n social. Los trabaja
dores de ben acti vamente participar de la vida 
publica para ejercitarse en la gesti6n de los nego
cios colectivos. 

Con el respeto mas absoluto de la legalidad 
existente, deben procurar prevalecer en las asam
bleas electi vas para ejecutar otras reformas no 
iodicadas. 

En fin, la meta de todos estos esfuerzos es 
el colectivismo, relegado a una epoca muy le
jana y de poder ser gracias a la estatizaci6n y 
comunalizaci6n creciente de las industrias. En el 
presente, el partido socialista deberia obrar como 
un partido constitucional de gobierno. Para lo 
futuro, deberfa proponerse ejecutar una especie 
de colectivismo estadista respetuoso de las posi-
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ciones y pnra nada estar en contra con los inte. 
r se de los capitalistas (1 ). 

L re cci6n contra esta tendencia. fue iniciada 
por pocos nucleos (cita.re A titulo de honor el de 

L\.poles), que habfan advertido los peligros en 
medio de los cuales procedia el partido socialista 
por Ia constante superioridad de los elementos 
mas d bi~es y ao-itados. Estos siguieron a Fe!Ti y 
A sus amtgos, que desde el escaso contingente de 
la intransigencia electoral, eran conducidos a Ia 
sana concesi0n de la lucha de clases, excluyendo 
la si tematica colaboraci6n del proletariado con 
las clases y los partidos dominantes. Y aunque en 
el opusculo sobre el Jletodo 1·evolucionario critica
do varias veces por nosotros, sean mu

1

cbos los 
puntos doctrinales err6neos a nuestro parecer y 
tie confirme cierta simpatia del autor para las me
'<!anicas soluciones estadistas de cierto colectivis
mo a lo chaeffle, que resulta, mas que nunca, 
esplendoroso y defendido, no se debe negar A 
aquel opusculo una gran eficacia pedag6gica por 
haber declarado y condenado maximas y errores, 
entre los cuales esta comprendida la tactica re
for~ista,. y por. baber organizado una vigorosa 
reststenCia al d1latarse Ia tendencia turatiana. 
Debese pensar que si Ferri no hubiese puesto su 
emergente personalidad al servicio de la corrien· 

(1 l . L<>yendo una ~brn como Ia .rl Edgard Milhnud, ~a rlrm.ocraria 
'; 21~/l .• ta all'mann ] an·. IH03 (Y!'IIA{' CR)JE'<'ittlm nte Ia parte quinta y 

• 1 ~ltmu1, "e. r~mprendr Ia <"normc di.·tnn(·ia entr este modo de very 
P _.t' !o< OClah ·~ 11lemnne•. na ·omparaci6n entre Itt conciencia 
?OIIh tiL del parttdo ali'Jllllll y la del italittno, dttrfa Iugar a esta in~e · 

0
1

1
""3,f'Tt>l!'llnta· P~'TO i.e< Yerdaderamente socinli ta el so<'iul isroo ita· tano 
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te de oposici6n a Turati, que .muy .impropiamente 
el mismo Ferri llama revoluCionarw., Y no le ~u
bh::.:se conferido todo el credito que v1ene de su~ m
discutibles cualidades personates, aquella bu?1~ra 
sido pronto sometida y los n~cleos de opos1c16n 
babrfan tenido el fin de los «J6Venes» de Ia de
mocracia socialista alemana (1). Y ba sido cier· 
mente este uno de los mayores servicios que Fe-
rri prestara n.l socialisroo internacional. . 

Pero es diflcil prever la suerte que el porvemr 
reserva a esta tendencia de oposici6n al pn.ntofo
lismo legalitario y semimonarquico de los llama
doe reformistas. 

Mucbas cosas preparan el triunfo de Ia 16gica 
revolucionaria sobre la utopia reformista en nues
tro pals (2). Para servirnos s6lo de advertencias, 
basta recordar que la crisis del reformismo, esta
llada paralelamente en todos los partidos de I· 
democracia, ha. seguido inmediatamente aquel des
pertar de I a act1 vi dad econ6mica. general, comen
zado en Italia en 1R98. Hepublicanos y socialistas 

I]) Los amigo de 'l'uruti nfectnn siernprc bnblnr ron cierto des· 
prPcio de I<' rri y de u luhor cientffit'II. Pcro C,acn. o Turati no ha 
lleg_udo a formarse una 6lida rPputnci6n de inteligenciu polfticn on 
Ia stmple expresi6n del mus aristocnitico di"·gu. to para todo lo qn el 
propio p~rtido ~suomi rnu· frurciones hndun, ctuU1do ~e limituhan, y 
t•l lo oh tdnbu, a serundar, n num r<1 os capricho '?.-La frucci6n re
~orf!lista sc ha forntado unn repnt11ri6n de intelectnalidad que mull\ 
,l~tshfica. t:ln hombre nui notable es Bi soluti, t\C'th a inleligencia poli· 
~tea, pero con )u pedngogia en el <•uerpo y nn poco prLionero de lae 
f6rrnulas polftlca que el inventa con In fecundidad d nn farmnccuti 
<·o Querienllo condennr el f1·an.~(ormi. mo, en nom !Jre de Ia politica rl 
Ia reformn, sentencin: Heforma qui ere decir <convergi6n• de intere-:es 
Y t~tmsformism. <f.usi6n>. <Pna politica funclnda sohre lafu.\irm de 
los mte~esea -dt~e C'l-no ]lllNle. conducir flu on c nYergi n de int •r . 
s~s.>-(.on. e~t~s u~conrluyentl'~JUCg'O• de pnlnbrns se formnn en 1 p!lr 
ttdo socu\hs~l\ ttnltano Ins r~putncim~ R de ~npien<'ill polilicn. 

(2) Lo nnsrno puede dee1rse de li.cpm1u.-(N. de Ia 1'.) 
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ban qu dado como asombrados, puesto que no era 
' ' erdad que a la realizaci6n de las transformaciow 
nes econ6micas y a la prosperidad del pais se 
opusiera el obstaculo de las formas politicas do
mina.n~es, y de otra manera era manifiesto que las 
condiCiones del proletariado resultaban menos 
desespcradas por el simple desarrollo de la econo 
mia del pais! Aquella morbidez y fiojedad de los 
partidos, que parece tradicional en ItaJia, eHcuen
tra su plena justifi.caci6n en el desarrollo de las 
c?sas. Como aqui se tenia inclinaci6n al oportu. 
msmo y a las transiciones, no bubo necesidad de 
otros estimulos y alientos para seguir las vias del 
coraz6n. «Asi-decia el ladr6n-si yo no robo 
roba mi vecino. » ' 

Pero esta momentAnea prosperidad que se ob
serva en nuestro pais, esta compuesta de dema
siados elementos contradictorios para ser en Ita· 
lia, dur ad era. Es condici6n de la mi8m~ rniseria 
agricola de Italia, que estA. obligada a proveerse 
de granos en el extericr y a pagarlo todo al triple 
de ~o que va~e, para que la riqueza de los propie
tarws de la tierra aumente A expensas de Ia mise
ria, cada dia mas aguda, del pais. El cornpromiso 
del proletariado en los intereses cornunes oficiales 
co_n_sentiria ala burocracia civil, ala organizaci0n 
m1htar, a las cote1·ies de corte A los funcionarios 
publicos, al ejercito de los p;otectores y de los 
proteccionistas, A los bur6cratas de la alta banca 
Y A. los rufianes parlamentarios continuar estor. 
bando el gran saqueo nacional. 

El proletariado, 6 por lo rnenos aquellos de los 
nucleos que estA.n ya penetrados de la lucba de 
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clases debe impedir el exito del maquiavelico in
tento, 'cuyo triunto parece facilitar la inconscien
cia de tantos. Ellos deben negarse A figurar en l.:t 
enorme mascarada, reservandose la parte del pi
lluelo desvergonzado que A tiempo debido, en 
cualquier alegre fiesta callejera, introduce el des
arden en las filas, obligando A senoras y A respe
tables caballeros A buscar refugio en un portal Y 
A. renunciar ala diversi6n. 



CONCLU ION 

Lo que separa y lo que une 

Nos hemos preocupado en las paginas prece
dentes de establecer el valor hist6rico del movi
miento reformista en el seno del socialismo. De 
bemos seilalar a este movimiento el valor de la 
tentativa por parte de las clases dorninan tes de 
apoderarse del sociahsrno. Los instrumentos de 
esta emboscada politica, organizada por las clases 
dominantes, son las mas de las veces desconoce
dores del fin a que prestan su concurso . La ex tra· 
:fteza de su posici6n deriva en gran parte de Ia 
'ndole logica del error reformista. 

Alllegar a este punto debernos ernprender el 
exarnen de la acci6n reformista no considerando
la reflejo de un pensamiento p~litico 6 bien de . . ' 
u_na proVJsiOnal decadencia del espiritu sociati sta, 
smo en si misma, como acci6n directa 6 rnodi ticar 
ciertos y determinados aspectos de la' vida social. 
Asi podremos examinar el problema de la modifi 
caci6n en ~ue la ~c~i6n reformista con verge con 
la del partido soc1ahsta, en loB modos in trinseca
mente divergentes, porque la pr imera es acci6n 
desarrollada por medio y con el consentimient() 
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del Estado y la segunda en contra de el, y la me
dida en que explfcitamente se divide. 

El socialismo es la sustituci6n de la fabrica 
capitalista por la de los obreros asociados, que 
Henan todos los actos de la gesti6n econ6mica: 
del ahorro, de la tranAformaci6n del ahorro en 
medioe de producci6n y de los medios de produc
ci6n en productos y medios de consumo directo; A 
la fAbrica capitalista, en la que hay un asalaria
dor dueno de los medios de producci6n y responsa
ble de la misrna, y un numero de asalariados de
pendientes, responsable de la interpretaci6n de 
una determinada obra por cierto espacio de tiem
po, deben sustituir el productor y el consumidor 
colectivos. 

Eso, en la fabrica . Fuera de la fabrica, el so
cialismo quiere realizar el mismo ideal y libertar 
A la sociedad de todo vinculo autoritario, sustitu
yendo A los asuntos coact1vos y jerarquicos de la 
organizaci6n politica con el acuerdo espontaneo de 
los companeros libres. Pero la realizaci6n de este 
ideal fuera de la fabrica implica ya instaurados 
los asuntos correspondientes a la misma, puesto 
que la existencia de clases con opuestos intereses 
sobre el campo de la producci6n hace inevitable 
la organizaci6n polftica y jerarquica de la socie
dad fuera de la fabrica, esto es, Ia existencia del 
Estado. 

La sustituci6n de la fabrica socialista por la 
fAbrica capitalista no se puede bacer por gr_ados, 
sino de golpe. La revoluci6n socialista, coosJsteo
te en la sustituci6n de los obreros asociados por· 
el capitalista, no puede verificarse de otra manera 

lli 
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que eliminando socialmente y desde un determi
n d<. punto, si se puede, a la clase capitalista. 

on sta revoluci6n supone rea.lizadas dos con
diciones: 1. n, la incapacidad del sistema capitalis
ta para regir ulteriormente la producci6n; 2.'\ por 
oposici6n, la misma capacidad en la clase traba
jadora. Y son estas condiciones necesarias y con
venieRtes para que la revoluci6n se haga. El par
tido socialista trabaja ahora en el sentido de 
pro mover en las clases o breras el desarrollo de 
las cualidades tecnicas e intelectuales indispen
sables a la gesti6n de la producci6n y acelerar el 
proceso de disoluci6n del capitalisrno. 

Como el fin de esta revoluci6n debe ser esen
cialmente econ6mico, una sola clase no puede ser 
el instrumento eficaz, y eso es la clase trabajadora 
asalariada. El partido socialista, pues, rechaza Ia 
adhesi6n de aquellos cetos intermedios (pequenos 
propietarios, profesionales, ernpleados), los cua
les, no teniendo un interes de clase en el movi
miento, intentan apoderarse de el para ejecutar 
fines opuestos a los. del socialismo' de este se
parados. Actualrnente el partido socialista se limi
ta a preparar las condiciones objetivas y subjeti
vas que hacen posible sustituir la fabrica de los 
obreros asociados con la fabrica capitalista. 

La acci6n del partido reformista por una y 
otra parte induce a la negaci6n del ideal socia
lista. 

La acci6n reformista encuentra su raz6n de 
vida en que todo ser social (instituci6n politica 6 
econ6mica) se desenvuelve en un ambiente parti
cular. 

REl!'ORMA Y REVOLUCI6N SOCIAL 

El organismo econ6rnico 6 politico fundamen
tal esta constitu!do por la relaci6n econ6rnica 6 
polftica fundamental, que subsiste entre los hom
bres. En la fabrica es el sistema del salario, con 
relativo monopolio de los medios de producci6n; 
en el Estado la relaci6n entre el superior polftico 
y los ciudadanos, esto es, Ja forma del Estado. 

Proudbon llamaba arnbiente econ6mico al sis
tema de los cambios, de Ia fiscalizaci6n, del go
bierno higienico de los hombres, el regimen de Ja 
tecnica, etc. N osotros podernos llamar am bien· 
te politico al sistema de la legislaci6n vigente, 
y luego electorado, administraci6n local, tiber
tad, etc. 

Lo mismo que los organismos sociales funda· 
mentales es Ia independencia del propio arnbien
te. La fabrica capitalista es lo rnisrno en Rusia, 
en Inglaterra yen el Jap6n, aunque sean diver· 
sas las legislaciones econ6micas y los usos tecni · 
cos gobernantes en la vida industrial de los tres 
paises. En ellos existe salario y propiedad mono· 
polizadora individual de los medios de produc
ci6n, pero el regimen de los cambios, el regimen 
de la fuerza tecnica y de Ia bigieoe personal, son 
diversos en los tres pafses. . 

Asi existe monarquia en Italia, en Alernama 
y en Rusia pero las instituciones pollticas fund~
mentales d

1

e los tres pafses son infinitament: di· 
versas. Ello nos demuestra que los orgamsmos 
sociales son del todo independientes del ambie~te 
en que se desarrollan. El regimen de los camblOB 
y de la banca no ejerce ninguna influe_n?ia s~~re 
el de Ia fabrica. Las instituciones admlmstrati" as 
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Y polfticns de un pn.is no alteran la indole funda
mel:tal del organismo polftico dominante en una 
Dtl.CJ6n 6 en una epoca. Estas conclusiones on 
d1gnas de tenerse en cuenta. 

. Vamos ahora a establecer claramente las rela
CIOnes entre reformismo y socialismo. 

La accion ?'eformi~:;ta no e accion socialzsta. En 
fecto, ell~ se aplica al ambiente y no al organis 

~o, no temendo sobre este Ia mas minima intlu 11 • 

Cia. Pero es acci6n geueralmente ventajosa, por
que ,se d?sarrolla en el sentido de promover el 
rna~ or b1enestar general. Tiene por presupuesto 
el acuerd_o y la ventaja de todas las clases, igual
mente comteresadas en las actuaciones de Ja re
forma. La clase trabaj dora, con vencida del ca
ra~ter de la acci6n reformista, colabora en sus 
e 1t~s y no acepta los resultados desde el punto 
de v1st~ de las ventajas que tocan a todaslas cia
sea soCiales y despues a ella misma. 

Entre la acci6n reformista y la revoluci6n no 
hay relac16n de continuidad, donde, por ejemplo, 
esta saldria de la acumulaci6n de los resultados 
d? aquella. La republica no proviene de las infi
mtas ~o?ificaciones del sufragio 6 de las liberta
des pubhcas (ambiente politico) de un pais sino 
de la supresi6n directa de la instituci6n funda
mental ( organi~mo ) . En cierto sentido, no bay 
entre _las dos Dl una relaci6n de condiciones ne. 
cesarJ_as a._ Ia ~- is ten cia misma de una naci6n. La 
expenencJa hist6rica demuestra (Inglaterra. de 

ronwell, Francia de la Revoluci6n, Estados Uni
dos de America, etc. ), c6mo, por ejemplo de 1& 
monarqufa absoluta se pasa a la republic~ demo-
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c ratica. En un prefacio al !lfanifieHto de los co
munista.~, Marx y Engels escriblan que des e la 
Rusia ctual se podia pasar at regimen del comu-

nismo. 
La acci6n reformista y la acci6n revoluciona-

ria corren sobre dos paralelas y emprenden luego 
caminos distintos. En general, como la acci6n re
formista implica utilidad de todas las clases y 
una aerie de com promisos entre estas mismas 
clases la acci6n reformista es especial de los , . 
partidos democraticos (1). Empero el reformJsmo 
es el modo especial que tienen de ver los parti
dos democraticos 6 radicales cuando se reputan 
socialistas. Pero es efluvio de una pesirna metafi · 
sica evolucionista y positiva-jla metafisica de 
la vulgaridad!-considerar la acci6n radical Y 
socialista entre sus dependientes segun un orden 
de sucesiones 16gicas e bist6ricas. El reformismo 
democratico y el revolucionarisroo socialista no 
presentan ninguna relaci6n nece ·a1·ia. 

Pero Ia aci6n reformista-para completar las 
razones desarrolladas en este libro-ofrece. al 
mom en to a las clases dominantes medio para Jm · 
pedir la acci6n revolucionaria de las clases som~
tidas. Empero se experiruenta la prueb~ de sustl· 
tuir a esta ultima. La ilusion psicolog~ca ?e los 

· · Ia 1·enuoc1a ala traspasos gr aduales deterromana. . 
. . . Ah a bJ·en· co•no Ia accJ6n acm6n revoluc10nana. or , 

reforrnista no sirve mas que para cambiar el a~· 
biente, dejando intacto el organismo, su supeno · 

I I I (lo• 1' on1promi. '' ' • · 
!l l <l>i c () mokruti•· it die Ihwl C HI c 

Bemstcin. - rorMH tles Loz, pug. 126. 
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ndnd sobre la acci6n revolucionaria promete a las 
las~s dominantes Ia perpetuidad del presente do· 

llllUlO. 

El partido soc1alista, viceversa, aplica sus 
fue1 zas al organismo fundamental de la fabrica 
c · pitalista y prepara en el sindicato obrero los 

lerneotos de sustituci6n (subjetivos y objetivos) de 
lu sociedad socialista. u obra revoluciouaria no 
~tA influenciada-como tal obra revolucionaria

por las rnodificaciones introducidas en el ambiente 
econ rnico. Deja a Ia democracia este artificio de 
mutaci6n del ambiente. Se reserva ala verdadPra 
acci6n revolucionaria, directa, el cambio de orga
nismo fundamental del Estado y de Ia fAbrica. 

Parte de esto una conclusi6n obvia. La acci6n 
reformista es netamente democratica y popula1·, 
en cuauto supone el acuerdo y la utilidad de to
das las clases, y esta es la condici6o esencial de 
su e. ito. La acci6n socialista es a su vez una ac· 
c16o exclusiva de clase. La primera se aplica al 
ambiente, la segunda al 6rgan:>; la primera impli
ca los traspasos graduales; Ia segunda los traspa· 
sos inmediatos, auoque no arbitrarios. 

La presente crisis del partido socialista no de
pende solamente de la existencia de una corriente 
reformista. Esta crisis repite el origen primero de 
Ia forma de organizaci6n que ha puesto al partido 
en casi todos los paises de Europa, en manos d~ 
una pequefla facci6n de burgueses literatos 6 de 
obreros que se olvidan de su origen de clase y se 
abur.,.uesan. Pero Ia explosi6n del furunculo refor
mi ta ha precipitado la madurez de la ruisma 
crisis. 
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se impone al partido so
EL primer d~ber dque los paises civilizados ~s, 

cialista de casl to o.s. a A la fracci6n reform Is· 
rra dec1s1v .,. b 

pues, una gue l bien de las clases tra a-
ta. Esta podra h~cerd ~ partido socialista. Des de 
jadoras, pero fu~~aho e artido el reformismo. pre· 
que .de~tro de lC olftica de las modificaCiones 
tendJ6 Imponer la p . s de clase las cla· 

d 1 comprom1so ' . . 
graduales y e os . . n en una politica que Jmph· 
ses trabajadoras mlhta l bemos visto-la 

. te-nosotros o 
ca necesanamen . d 1 dominio de clase. 
abdicaci6n y la su~~e~l6n m:cho mas larga que la 
Esta lucha se ve dlf:Cll Y . d la utopia anar· 
que conduce a la separa.CI6n e 

quica. do bacer al partido so· 
El augurio que yo pued la cruel anatomia que 

cialista italiano, desp.ues .
6
: es que en el pr6ximo 

he hecho de su orgamzaCl . ' 
1
·n excomuniones Y 

. 1 d Boloma s Congreso nae1ona e ' . ten cia de dos par· 
uebe la ex1s d sin anatemas, compr . diga a cada uno e 

tidos en el mismo partido y d uno a su tra-
a todos· ca a h ellos: "i Hay tela par t' A los otros y luc an-

. . d r 1·mponer o ~:~o baJo sm preten e 
I • l 

do en terreno propw. » 

Erw·o, 190.J. 

FIN 



I NDIC E 

Pfl.ga . 

. -Errores de tactica del sociahsmo. 7 

CAPiTULO 1.-La Revoluci6n. . 25 

II.-La Reforma. . 50 
.. ill.-Partidos revolucionarios, partidos refor-

mistas y partidos reacc10na.rio . . 74 

10 IV.- onservadore y revolucionarios en el 

partido ociali ta. 9 
» V.-La Reforma ocial y su mistificaci6n par-

lamentaria.. , . • • 126 

10 VI.-La violencia en el sistema de Marx. 154 

VII.-El ideal del socialismo. • 186 
Vill.-La ri i · pre ente del partido socialists. 

216 
itahano .. 

.-Lo que epara y lo que une .. 
240 


	Labriola-Reforma-parte1
	Labriola-Reforma-parte2

