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PRÓLOGO 

A finalca de loa afioa ochenta, en M&ico se estudia poco y 11C 
discute 111enos el marxismo. En nuestras univenidadea quedó atrú 
esa "moda" queen dl!cadu .,.._. .. acaloró aul•, corredores ycaféa. 
Otr• .on ahora la obras y los autores que deaf.iertan interés en loa 
ambientes acacNmicoa.. Se ha abierto ahí, ine mo, una especie de 
competencia por citar a los mu n=cientca teórico&, Ucn6ndmc mú 
de uno la boca con un llamado "poamodcmiamo" que evidentemente 
deja dhnodl a loa "clúicos" de cualquier corriente. Marx y Engcla 
11UC1U1JJ en ..aa. dm a viejo, a ..-~. c:uando de lo que 11e 
ttata-dccnconlnll' c:ualquicr fónnula para dejar atrú el •iglow:intc 
ynoWJherla vista a aquclioquec:aractcriz6a-centurias,11Ca ato 
loquesca. 

Por lo clemú, no c:a la primera yez. en loa c:aai ciento cincuenta 
aftas que tiene de cimtir cata concepción revolucionaria, c¡ue ea 
comidcrada fuenl de moda. DigaDK» que la~ parte del tiempo 
mbaüdo. 

Pese a ir contra corriente, ea mi convic:ción que. de frente a nuestra 
compleja realidad. la de hoy, el c:atudio de la obra y actividad de Marx 
y Enp:b ea de enorme utilidad. 

La pl'CICllte imlatipción no tiene, •in embargo, el propósito de 
reivindic:arla necaidad descpireatudiando a ManL. En realidad éata 
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8 PROLOGO 
ec justific::aña por af misma dc:sde la penpectiva de loa problemu 
actualea. Se trata de profundizar en uno de loa temu mú polémico& 
dentro del marxismo: el partido poUtico, especialmente el partido 
obrero. 

En la concepción de Marx aobre el partido ea donde se halla la 
IÚDteaia de su acción y su teoría, es decir, de lapnuü nwoludonaria. 
Dur-te muchas décadu, aquí y all6 se estudió la concepción de 
Marx dellde diversos puntos, ya en el terreno económico, en el 
histórico o en el aociológico y poUtico, pero lu obras destinada& a 
profundizar en la cuestión del partido siguen aiendo eacaaaa. 

En1983,elCentrode&tudioadeMovimiento0breroySocialiata 
convocó a un debate sobre la cuestión del partido en Marx, dentro 
de la conmemoración del centenario de su muerte. En este encuentro 
se produjo una polémica, que fue publicada, entre Carla. Pereyra, 
Amoldo Mart(nez Verdugo y yo. Para entonces, Adolfo SAncbez 
V6zquez había añadido un capítulo a su obra Filosofta ck la prwci.s, 
destinado a abordar el problema del partido en el marxismo, especí
ficamente en Lenin. 

De todo esto surgió la idea de investigar más a fondo la concepción 
de Marx y Engels sobre el partido obrero. Pero no, por cierto, con 
loa exclusiva& objetiVO& académicos, sino por necesidades de la praxia 
revolucionaria de nuestro tiempo y, especialmente, de nuestro paf&. 

Durante la última década, en México ba ocurrido un importante 
cambio en las formaciones poUticas, primero con la desaparición del 
Partido Comunista, después con loa diversos partidos a CfUC ha dado 
lugar la recomposición y unidad de las fuerzas democr6tt.cas y socia
liatas del para. A la vez, se ba producido en amplios sectores de la 
poblac:ión una exiaeocia cada vez mayor de cambioa democr6tico& 
que auperen el régimen presidencialista y de partido oOciaL Ambos 
fenómeno& bao conducido al replanteamiento de muchos de los 
pu6metroa con loa que se identificó la iz.quierda marxista mexicana, 
CJd&iemlo una profunda discusión tanto de la rica y larga experiencia 
acumulada, como de la elaboración teórica que de ésta se ba despren
dido. 

Simultane11atente, se bao producido en el mundo acontecimientos 
de signo muy diveno, que también ponen en el centro de la polémica 
la función y el car6cter de loa partidos. Por ejemplo, aquellos que, en 
la búsqueda de nuevas posibilidades para desarrollar la democracia 
en sus pafaea, de por s( amplia, cuestionan la vigencia de la forma 
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EL PARTIDO 9 
partidista para -=oacr la enorme divenidmd llOCial y a aa. n.
movimientoallOCialea y poUticaa que han emer&ido en ._dos últim• 
d6clldu, como el ecologiatm>, el feminismo o el movimiento bomo
-1 de loa pafllca europeos; o bien. aquelloa que ae han premcntado 
en el cuno mismo de la lucha revolucionaria contra loa rcafme._ 
dictatoriales, a travá de la aa:ión armada o pacffica, corm»auccdeen 
varios de loa púlcs latinoamerica-, y que Clligen la bmqueda 
cn::ativa de formas partidista diferentes en mgrupunientca .mitarioa, 
ya sean frentes o coalicio- elcctoralea o militares. 

Elli-:ial relevancia adquieren hoy loa -bies que_, c:stml pro
duciendo en varioa países wocialist-. Si bien muchas de estos ae 
originaron en la KeYisión critica del dcaanollo ecxJ06mico, pl'Dnto se 
ha p...to al cimstionamicnto del sistema bMado en el dominio del 
partido único de Eai.do. La lucha interna en el Partido Comunista 
de la Unión Soviética, el triunfo del Partido Solidaridad M>bre el 
Partido Obrero Unificado de Polonia, I• transformaciones aproba
daa en el último congreso del Partido Obrero Socialiata Húngaro con 
IM que éate decidió dar PMO a un nuevo partido, M>n sólo un inicio 
de las reformas que reclaman eaaa sociedades y lu cuales, necesaria
mente, han de conducir a la superación del monolitismo partidista y 
el replanteamiento general de la función de loa partidos en el socia
lismo. 

Al parecer, CKiate toda una crisis de la forma partido comunista, es 
decir, del modelo de panido instaurado a partir del desenlace de la 
lucha interna en la Unión Soviética, que culminó con el predominio 
de Stalin en la dirección del Eatadoy del partido. Aunque en muchos 
pa(aes cae modelo sufrió modificaciones nada despreciables, se man
tuvieron, mucho tiempodeapuéadel XX Congreso del PCUS, rugos 
acncialea de la manera de ser y l• concepciones de lo& partidos 
comunistas. En Am6rica Latina, particularmente, tal modelo ha sido, 
por norma aeneral, un completo fracaso, pues la mayoría de los 
partido9 comuniatas no han conquistado siquiera la realización de su 
p~ta fundamental de expresar~ de manera eapecir1CB y única, a 
la obrera. 

No han sido pocas las voces que ae han levantado reclamando la 
superación de los panidos como forma de acción poUlica de la 
110Ciedad. Desde sus más remotos orígenes, las formaciones partidis
ta fueron vistas con recelo, como expregión de una diversidad y una 
confrontación social no deseadas, pero realmente existentes. No fue 



10 
bMta que. c:.ai das ai&)oa de por medio, la democnda IC entcndió 
~pleno teconoc:imicDto de la luc:ba politica entte 8CpDCDtoa de 
la -=iedm cuando las partidoa PMlllOD a acr viatoa a>ma factores 
im .. titUl"blca del propio desarrollo politico democñtico. Sin embar
IO• ya dcntn> de cata Wión, uimbi6n han aursick> poatura que YCD 
cnelbel elemento diatonioaador o limitantede 111 libcrtad politica. 

Aunque .-se-- ~trar la cxiatencia de lo9 primema panidos 
bada 6-del ai&k> xvn , lo cierto ca que aún a mrdilldoa del aiaJo 
XIX, los partido& eran fonnacionm muy inciJIM:ntcs. ~en 
general por dirigcntea y rcduc:idoa p:upos de individuos. La actividad 
pol(tica propiamente dicha noaolamentc cataba limitada a b pupoa 
ii.-SO- a la función pública y loa asun- del Eatado, aino tambi6n 
n:atrlngida a momcntoadcahleadoa, en lo&cualeaempezaban ainum
pir lu -·en el 8Cntido poU'tico del tl:nnino. 

Los partido9 obedecían, bajo eatu eireunatanei•, a lo9 impulMJa 
de loa jefes poU'ticoa y.e diatinpfan por·- proaramu, aeneralmen
tedifundidoa a travá de pcriódicios yotru publieacionm. Lc.pupoa 
obrcroa tendían a apoyar a loa partidos que ac acercaban mu a aua 
rcivindieacionea, ain concebine aún a 11[ miamos como fuerza propia 
y alternativa frente a otraa, por lo que ac limitaban a hacer auyas lu 
tarcu mu progn:aiatas de la !!poca, al lado de la aaeendentc burgue
ara induatrial y comercial. 

A partir del aiglo XIX --bajo el Eatado politico-, la con&onta
eiónaoeialae haexprcaadoaiempre, de manera máaomenoa acabada, 
en la diaputa poUtica entre partidos de dhiena mdole. En realidad 
esa ca la forma que adquirió la lucha de lu clases en el eapitaliamo, 
que arnauó tambi6n a otru claaea que dieron luaar a partidoa 
c:uns-inoa, terratcnientca, c~tera. 

El F.atado poUtico cxpreaa la igualdad de los individua& ante la ley, 
nsulhadodel pnx:c:ao de predominio de lacompra-w:nta de la fuerza 
de trabajo de hombrea juñdieamcnte librea y deaposefdoa. La lucha 
por el poder público ae va convirtiendo en el terreno eapecOico de 
la Clllpl'C9i6n de lo& antagonismo& aoeialea a travéa de muy diversaa 
fonnu, muchas veeca autilea, que ocultan el car6ctcr de claae de la 
lucha poHtica y de loa medios para llevada a cabo. Por ello, en el seno 
de u-misma clue aurgen caminos difcrentea, partidos distin-. Lo 
que Marx y Engcla hacen ea recoger la experiencia del movimiento 

1 Cfc. o.-,_y __ _..,.1, Nedrid, Alimlza Edl-1980. 



ELPAR'TIDO 11 
real y dcmentra6ar loa fu!Ml•mcntas materialca llOblc 1- que áta ae 
suatenta. Seña clloa loa que meftalen que la bMe de la fonnac:i6n de 
loa panidoapolfticoa.de lalucbaenuc~toa,cat6caloaantaaoma
de clac que surgen de detcnninadaa .:e~ sociales. 
EseplanteamientodiolupradiYe-~quedcfonaaron 

laa ideu originalea y la pr6ctica de Man: y EnFJa. Tanto la visión 
delerrrlini6la,comoeldopnatiamoeataHniano,Rldujeronyvulpriza
n>n este .:eferente de clame que Man: y Engc:la deatac::aron en contra
paü:i6n al idealismo y el biatoric:iamo anterior a ellos que no lot;Jaba 
dcKubrir re~ del deaanoUo histórico. 

La nMai6n anaU'tica de la c:on1epción de Man y EQaela. siempre 
en IX>llflontación con loa bcc:boa bistóricos y con su propia pr6cüea 
po1ftica. ba permitido entender el aentido concreto de ueverw:ionea 
que, a la luzdeespcrieociu poatc:rion::a, fueron ter&iveraadaa. pasan
do a &el' parte de concepciones del marxismo, a Ja. cualea Marx y 
EISla fueron 8jc:aoa. · 

La inwstialldón que nos condujo a loa n:aultadoa cxpueato& en 
este trabajo aipió el m6todo 9C6alado. l.A confrontación del pensa
miento de Man: y Engela con su prtictica polftica, oblip al estudio 
del nivel de desarrollo de la lucha de c1- y, con ella, del procc.o 
de l'onnación de la claae desde la cual parte elCXMKX:imiento que ellaa 
desarrollan y en la que buscan influir con su obra y su aeción: el 
proletariado. 

Suele olvidarse que Man: y Engela fuCIOll bijoa de su q,oc., 
individSK»que8CtUan>nbajoclctcnninadaac::ircu-.tanciasydeacuer
do al impulso histórico de la MJCiedad en la que YiYicron. Su traacen
dcale elabotKión te6rica. lo aúamo que su aporte poUtic:o concn:to 
a la 1-:ba n:voluc:ionaria de su fpoca, cado sipadaa por el movi
miclalo de .. "--MJCial deade la cual eDm realizan su an4liaia.. Por 
lo lllilmo, SU c:oaocplO de «partido obrero- DO ea leparable del 
nmvimicnto y de la lucha de la clMe obrera. &. por tanto, lo miamo 
que la de -=lue obraa•, una catcFria histórica que DO CIÓllte por sí 
misma cu alauna detlaici6n o Fnenaliz.aci6n abauacta, sino que ea 
conM'C'1encia de la lucha com:n:ta en la que toma parte y en la que 
9C daenvuelve. Aa(, pues, las claaea DO Cldaten a travá de determi
aada conceptualiDICión teórica, sino en su relación viva y, por tanto, 
catrictameate histórica. 1>e la misma manera, loa partido&, aunque 
pueden analizane en amtracto, no tienen eaiatenc:ia mú que en la 
tum:i6n com:rcta que realizan y la acción de la fuerza .acial que 
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encaman. El concepto de clue, lo mismo que de partido, que 11e -
conformando en Marx y Engela, parte de la determinación hiatórica 
de l•clasea en su existencia concreta y de los partidos en su actuación 
cotidiana. 

No existe en Marx y Engela una concepción para todo tiempo y 
lupr de las clases y los partidos. En todos loa análisis que ambo& 
realizan>n, destaca la historicidad. Esto explica porqué nueatroa 
autores pruponfan divetsaa solucione& según el país de que se tratara, 
ain pretender aplicar una misma Unea para todo tusar y momento. 

Por esta razón, el método utilizado en la imleatigación nos llevó a 
una periodización histórica determinada por momenw. decia~ o 
releYantea de la lucha revolucionaria y del desarrollo económico-so
ciaL El estudio de las n:volucionea del 48 y la Comuna de Paria, aar 
como del impetuc.o desarrollo industrial y el surgimiento del impe
rialismo, por mencionar algunos de los mú relevantes, nos pennitie
ron la comprensión de las caracteristicaa de los partidos en que 
participaron Marx y Engela, interpretar algunos hechos de una forma 
nueva, especialmente la lucha entre Marx y Bakunin en la Interna
cional, y am"bar a conclusiones sobre los pnncipales planteamientos 
que ellos elaboraron en diferentes momentos de su lucha poUtica 
acerca de la cuestión del partido. 

La mayoría de las corrientes del marxismo contempor6neo, y 
también estudiosos no marxistas, coinciden en que los autores del 
Manifit:sto no desarrollan una "teoría del partido", y queaer6 V.LLe
nin quien la elabore en 1902, en su eacrito ¿Qrd hacer?· 

Marx y Engela elaboran sobre el tema del partido practicamente 
a lo largo de todas sus vidas. En la fundación misma de la nueva teoría 
surge, como elemento fundamental, la tendencia hacia la toma de 
partido, no solamente como compromiso personal, sino corno medio 
de lucha. 

Ea sorprendente el grado de compromiso poUtico asumido por 
Marx y Engela con organizaciones definidas que, aunque tuvieron 
corta vida __,n escepción del Partido Socialdemócrata Alemán-, 
~tulan ea su conjunto el mundo poUtico proletario de entonces, 
con su inmensa divenidad ideológica y programática. El propósito 
de los autores del ManiJiesto, como lo señalara Engels, era ganar al 
proletariado europeo para la nueva concepción. Mayor tarea de 
partido no podfa plantearse en aquella época y en cualquier otra. 

Son numermaa, por lodemú, las coincidencias en los enfoques de 
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Marii: y Lcnin llObre el dcurrollo del putido, e11pcci••meate bajo 
llih•"*- que anuncian revoluc:io- y en medio de isa.. La 
mctividad tendiente a traKender loa esuecbas c:fn:ulm M:Ctllrios, el 
papel propapnclratk:o del partido, la deícma de lm inatrumentoa 
cxpnizativoa y la importancia del propama y la tktica en 1• aitua
~ en lu que ae esperan los estallidos rcw>lucionarios, se etM;Uen
tnm mucho má definidos en lm autores del Moni/fedo que lo 
conferido a c!atoa por los tratlldiatu de loa partidos poUticos y en 
especial del partido obrero. Mú aún, la idea de que la acción 
revolucionaria de loa obrcroa ca m6a importante que loa prognunaa 
clabondoa por loa dirigentes y que ea el movimiento real el que debe 
dar la pauta cuando la claae obrera mc ha puesto en pie y empieza a 
uumir au propio papel poUtico, corresponde enteramente a lu 
concepciones de Marx y Engelasobreel importante temadclpanido. 
Aaf tambi6n, bajo determinadas circu-tanciu. clk» plantearon cla
ramente que el proletariMlo debería buscar au propia orpnizac:ión, 
absolutamente diferenciada del reato de 1aa emprer.ionea poUticaa, 
mientra que en otros ~. cuando lu condiciones no habfan 
madurado suficientemente, lo aconsejable era construir orpnizacio
- mcno11 dcfinidaa en t6nninos de clue. 

La historia del numüamo, deapuéa de la muerte de Marx, mueatra 
cuan arriesgado ea conferir a cata teoña social unas otras teoñu 
particulares que pretendidamente resuelven de una vez los proble
mas de la lucha revolucionaria y ottu muchas coau mú. Ya ae ha 
visto que no poc.a interpretacionea estrechas de la teoña de Marx 
bao anojado "teoñu" M>bre la materia, el ori&en del hombre y otros 
•untoa que COl'RISponden por entero a lu c:ienciu naturalca. Pero 
~ ha aur&ido la "teorfa" aobre ... Jeyea del dcsanol1o del 
80Cia19-> y, de Ta misma estirpe, la "teorfa del partido", cuya funda
ci6n no podfa •ipinelc a Marx sino a Lcnin, que vivió la ~poca de 
loa partillm obn:ma permanentes y bien organizados, y que, habi6n
do p&antcado fonau diatintu de organizaci6n partidista a lu redo
minantea en la aociaJdcmocracia europea, de acuerdo a lu ¿ift'cilea 
condicionca de lucha contra el zarismo, logró Ucvar, por primera vez 
en la historia, a un partido obrero a la cabeza del poder eatataL 

En otros catudioa sobre el tema. ae ha llcaado íacilmcnte a la 
conclmi6n de que, habida cuenta de que k» partidos obrero& en la 
~ de Marx no tuvieron una estructura compleja y una larga 
pcnnancncia, &te no tUW> la oportunidad de estudiar el asunto. Sin 
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einbargo, ae pierde de villta que en vida de Marx aur&ieron b 
pal'tidoll obrcnla, que c!atos ae lanzan>n a proezas rewolucionarilla de 
pan truc:endencia histórica y que la elcvaci6n de loa obreros a la 
catcsorfa de clme poUtica no ac inicia en el aiglo XX sino en el 
anterior. A\\n má, lm caracteñaticas principales del socialismo obre
ro de partido •uraicn>n entonces, en loa oñgcnea mismoa de la 
organización poUtica proletaria, ain que ello, naturalmente, aignifi
que que dcapuc!a no ae hayan desarrollado caractcñaticaa propia del 
auge de loa partidoa socialistas y aocillldemócrataa europeos que 
arnmca de finales del siglo pmado y principioa del pn:aente. 

No parece pasible, por tanto, abordar seriamente la cuestión del 
partido en el marxismo ain tomar como bme la posición partidista de 
Maa y Engcla, no aólo como fundadores de un nuevo partido en el 
acntido histórico, aino tamb~n como militantes de varias organiza
eionea ellmeraa, ea las que ae vieron envueltos en diaputaa polfticaa 
e, incluso, de car6cter oraamco. . 

De la misma manera, deacntraAar la conaaaración de la "teoría 
IDIU'lliata del partido", obliga a iniciar el-ludio deade los autores del 
Manifü!:tto, para continuarlo mú tarde en Lenin y en toa partido& 
catalinistas. 

Para la exposición de los resultados de nuestra inve&tigación, 
ae~ una forma que permitiera, a la vez, un &epimiento de los 
momentoa claves de la historia del movimiento obrero y de la parti
cipación de Man y En¡ela en &te, as( como la diacuaión de los temas 
centrales, a m-tro parecer, .abre la problemática del partido obre-
ro. 

El rracnte trabajo ha aido dividido en llCÍS capftulos y UD epOoao. 
En e primer capítulo, que abarca desde los primero& afio& de la 
acción poUtica y teórica conjunta de Man y Engels (1844-45), basta 
la derri>ta de la revolución europea (1850-52), ae han destacado 
algunos de loa principales elementoa que normaron la concepción y 
participación de nuestro autores en pequeñas, aunque significativas, 
organizaciones, entre laa que destaca •in duda la Liga de los Comu
niatu. 

Desde aquella primera etapa, los autores del Manipsro ae pro~ 
nen tenazmente la tarea de vincular a loa n\\cleoa r~lucionarios que 
comenzaban a identificarse, o que eran suceptibles de hacerlo, con 
au nueva concepción, con el movimiento real que ae deaarrollaba, 
primero en una situación declaradamente prerr~lucionaria y des-
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pu6s ea la rcvoluci6n misma. Ya clmde CDIOlllXm. y a lo laqo de ._ 
diatintaa aitu-=ionm que ..,._este periodo. Mara y En&cla ponen 
especial 6afaaia en la lucha contra IM visionm. a'1n en buena alcdida 
pmclnmi-ntca. q_ue_ coac:iben la llCCidD .y la cxpnizecidn de loa 
obreros desde la optica llCIClaria y coaapirativa. 

De la c:au.ordinaria cmperiencia obtenida por loa obre..- euro
peos durante laa nwolucionm de 1848. Mara deatm:a el problema de 
la conformaci6n de una fuena polflic:a de loa obraom. n:almentc: 
independiente. Ante: a.I cumtión. Marx y En&ela no 86k> R1COFD y 
-a•·-n la cmperiencia concn:ta de la Lip de loa Comunista llino 
que complementan. ea loa bclcbam. lo pi-te8do ea el Mturi/lalo. La 
cxpnizeci6n partidista de loa olKcros no adlo es requerida por la 
acci6n millma de loa trabajadorca que partieipan ea la lucha nwolu
c:ioaaria, sino que llC m-tra -m para el aulOnlcODOc:imiento 
de este IMICtor iroc:ial como - c:lallC eoa inaa-y~ pro
pios, ad como para el conocimiento de las ou.. fuerm Ji!'!:1uc
c:imientoa de las poaibilidadmy ....,._ prec:iao9 de las • . o loa 
simples acuerdoa polftiQrw que permitan el avance de laa poatuna 
democ:dlic:aa y n:volueionariM. . 

En loa •~tea tres c::ap{tulaa 11C abordan la elaboración y la 
prktica polllic:aa de a-tras autores en el man::o de la c:iüatencia de 
una trw;endentc: orpnizaci6n: la AKldeci6a lntenw:ional de Tra
blljadorm. Evidentc:mentc, es enorme la c:antid.cl de elementos, 
tmd__.m, ~u. de divena fodolc y documentos ofk:i.i::.:t:, 
... brinda la d6cada de c:lliateneia de la Arl", mueboa de loa 
por lo dem6a, ya han sido •n•li7 ecloa No ba sido, por tanto, n.-tro 
prop6útolkMlr acabo un mtudio eapcdlicodel aipificado biatórim 
de ata apupaci6n intcmlldonal, ni tampoco de todm y cada una de 
._ ac: 'ª- de Mara y Enacla en el 11CDO de &ta. En n:alidad. a lo 
laqo de esta putc del trabajo 11C ba bmcado dar alpnM respuestas 
a las mucbaa pn:auntaa que aurFD de un c:amea cñtic:o de la 
conccp:i6n y la pdctica de Marx y En&ela accn::a del partido. 

En prtmei' 1"1:,.-:.:;.•da lo relativo a la w:nt.denl partici¡w:ión 
de Mara ca la • de la Primera IlllOnOCionof, pues -a este 
nspa:tocmiatc:n poajcicwwaaumamentc:e:dlcmu,deade 11quellaaque 
loprmentancomoelverdaderoarlfficedelaArl"ycomoelcaaiúnico 
y aiemprc indiacutido diri&ente de esta oqanización, huta aquella& 
que no aólo ignoran •- •portea, sino que c:onaider6ndolo siempre 
ajeno o eUra6o a la Aaocáción, Je atnbuyen pretenaionea y c:ond~-
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taa que Uevarian a la deatruccl6n de bta.. 

Rcmcatal" los elementos que, a dos d6eadu de distancia de la Lip 
de loe Comunistas y del Manijieno, deaarrollan Man y Enacla en 
ret.ción c:on el partido obrero en"- tiempos de la Internacional, -
obliaó a dilucidar los nsaos principalca que caracterizaron a esa 
orpnización y que, ain duda, enriquecieron enonncmcnte la apc
ricnc:ia y la conccpc;ión de nuatroa autora. 

Eapcc:ial dificultad encontraOMla en la c:larificación de laa ....,_ 
y b alcances del conflicto que pmtaaonizuon Mam y el ~luc:io
nario nMO M. Bakunin, y que determinó aran parte de la vida interna 
de la AIT en aua últinKJa a6oa y, finalmcntc, au dilloluc:ión. Como en 
tantas otru -. acontcc:imientos biatóric::os posteriores auelen 
inOuircn la interpretación dec:iettosa~c. inc:lmo, determinada. 

De caa manera, ac ha llOStcnido por innumerables autorea que la 
disputa cnue Man: y Bakunin en la lnternac:ional tenía un c:laro 
CoDdo pl'Op"am6tico y teórico. Sin cmbarp>, no cxiate evidencia 
biatóric:a a cate rcapcc:to. Man y Engela nunca consideraron -
rio publical' un texto po16mico de fondo contra Bakunin, c:omo lo 
hicieron en el c:aao de Prouhdon y de otros de aua contemporáneos. 
Aún m6a, en el cuno de lu lucha dentro de la Internacional, lu 
ma,orca po16mieu can to. bakuniniatu no ae realizaron aobre lu 
c:ucationc:a de orden programitico y teórico, aino aobre la condueción 
poUtico-orpnbativa c:onc:reta, eapceialmente la autoridad y faculta
da del C.onaejo General. 

En cate punto noa be..- enfrentado a c:oswolidados mitos, sobre 
todo a aquel que, en araa de una aupueata defensa de la c:onsnaencia 
te6l'iea de uno o de otro de los líderes en diaputa, p.--entan el 
conflicto como resultado natural de dos c:laraa y opueataa viaionca. 
En realidad CllC acrfa el reaultado de aquella luc:ha que llevarla a la 
C11pulai6n de Bakunin de la AlT y al traalado del Consejo General a 
la dudMI de Nueva York -con lo c:ua1 al poco tiempo cata orpni
ZllAón deuparea:aia-, pero no el contenido central de la disputa 
entre Bmkunin y Mam. Como ae ver6, lo c:ieno ea que mientraa el 
primero en realidad c:areda entonc:ea de un diaeuno teórico clara
mente definido y contnapueato (o al menos diferente) al de Marx, 
áte en fonna endaea de&eatimó 1aa po&ibilidadea de inDuencia y 
damrollo del pcnaamiento del revolucionario ruso en el seno del 
movimiento obrero. 

A partir de la división en el movimiento obrero, varios años 
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dmpiíá,. entre manda._ y anuquiataa, suqe lo que - comidenufa 
C01m>el contenido de._ diferenci• entre Mamy Bakunin, pem mo 
CDJRSpoade a una situación diferente e, inclmo, con otros protaao
niaaaa. 

En contraste con la importancia que Mam y Engela confirieron a 
.. c:ucatio.- <npnizativaa CD .. AIT, CD su an61iaia de .. revoluc:ión 
obrendeParfll,en 1871, tal •pecto-omite por completo. Eac:ierto 
que buena parte de lo que Cllplica esta conducta es el car6cter que 
Man di6 a au acrito Lo.,_ civil en Franc:ia. Tambi6n ca w:nlad 
que en la conferencia de la Internacional, realizada en Londres aquel 
miaaM> afta de 1871, tuvo pan rclcvancia el tema de los cambios en 
la Orpnizac:i6n ca.-=mca de la A8ociaci6n, dadas las nuevas eondi
m- poUticaa impucatm en Europa tras la denota de 1aa obn:ro9 
pariminoa. Lo mismo ae puede decir de la postura tan debatida aobrc 
la -idad de que los obreros cuenten con au propio partido 
polftico para alean-r aua metas emancipadoras. Todo lo cual fue 
ampliamente abordado por Mam como resultado de la C11pCriencia 
que4!1catraedela Comuna. Sinembaqo, ello DO ll&Dta laCllpli&:aci6n 
de porqu6 para el autor de El Capital cuece de especial importancia 
la a-nc::ia de un referente preciso de partido de los comuneros 
Crancmm, pues Mam cataba convencido de que el surgimicnto y 
deunollo de la lucha de los obreros tenía motiv~ propi• y 
que, por tanto, DO dependía de la csiatencia O DO de UD partido 
ollren>, en el acntido concreto del tc!rmino. 

Ea el quinto c:apftulo - analiza la conducta de óucatroa auton::a 
ea rclad6n con DllCY09 Cen6mcnoa que comienzan a implantane en 
la Europa de ta. setenta del úP> pasado, entre los que dmtKan, por 
w pmte.eldmanollo de re&fmcncs democr•ticoa y parlamentarios 3:'.=:' ea~ plano la lucha entre partidos y, por la otra, el 

del DKJViaucato obrero y, con áte, el surgimiento de 
a6lidna partidal nacionalca propios de los trabajadorca. 

Si bien a lo 1ar¡o de loa primeros cinco capftulos - ha intentado 
un aa6liaia de ta. elementos que van componiendo la co~n 
~de ManyEDFla aobrc el partido obrero, siempre pomendo 
cspecial atcnci6n a su pr6ctica poUtica en el movimiento concreto en 
el que buscan inOuir, pero del que también aprenden, en el último 
capftulo - ha abordado de manera eapecflica el aporte que dieron 
al tema que noa ocupa desde el momento mismo de la fundación de 
auconcepción. y a lo largo de gran parte de su obra. E.a en este terreno 



18 PROLOGO 
en el que la pol6mica actual mantiene una enonne imponanda. 

Para conseguir una apnnimación a la concepci6n y la pr6ctk:a de 
Mars y Engela llObre el partido poUtico era necesario ir aclarando la 
po9iciónde amboaen ludhlcnuoraanizacioneade lu que formaron 
parte, la relación de &tu con el DKJVimiento real de la clac obrera, 
la concordanc:ia entre las pM09 auceaivos en la elaboración de la 
nueva concepción por ellas fundada yau acci6n politice concreta.. Por 
ello, ae hizo ncceaario -um1r una forma expositiva de auceaiva 
aproximaci6n. 

De eaa manera, las primeros cinco cap(tuloa buacan aepair el 
rumbo de la elabonci6n y la pr6ctica de Mars y Enpla, ain deaviar 
las propóaitoa centralea de la inw:atiaación- Por ello, en el llCJdo 
cap(tulO ae intentan abordar de manera eapecfflca la eq>reaionea 
bmicaade lu obraa m6a importantes de Marx y En&ela en lo que toca 
aipificadamente el tema del partido. En cata parte del presente 
trabajo ae realiza un an'1ia:ia en otro niw:l, ea decir, ae hace abstrac
ción de muchos acontecimientos eas-:flicoa que determin!lJ'On con
cretamente el rumbo del deunollo de la concepción del partido en 
Mars y En&ela, lo cual ha aido tratado extensamente en los.primeros 
cinco caprtuloL Aaf, para Ueaar a concluaionea era neceaario no 
perder de vista el cuno histórico, pero ain limitane a ello, para 
analizar el contenido fundamental de la concepción y la práctica de 
nuestro autores llObre el partido, que ea la materia de la teais. 

De cata forma, loa tem- que ae anala.an en el último capítulo de 
la presente -ia, laica CODK> el abandono del enfoque eapcculatiw>, 
ea decir, la praxis, la critica de la idcolo&fa, la conceptualización llObre 
el pn>letariado, la prcciaa idea de lo que ea la lucha poUtica, la 
relac:i6n entre el- y partido poUtico, la forma que -ume el cono
cimiento desde la óptica del proletariado industrial moderno, ea 
decir, el cdmo conoce la c:laae obrera, el vfnc:uJo entre oraanización 
internacional y orpniz.aci6n nacional, mf como la tem~ralidad de 
ambas, y la diferenciación, aun precaria, de partido y aandicato, aon 
todos ellas tema que aparecen a lo larao del trabajo, ea decir en el 
c:immen de divcnm aituacionea, en au tr&JlllCUrrir histórico, pero que, 
de ipaal forma, ae hace neccaario abonlarloa en au especificidad 
te6ric:a. y en confrontación con ioterpretaciooea actuales. 

Si bien el conjunto de laa concluaionea de nuestra investigación 
eadn cmpreaadaa a lo lera<> de todo nuestro trabajo, en el apartado 
final A manera de epOogo abordamos un tema que nos parec:e con-
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CAPfTuLoI 

Haclael•- ....... do 

•En 1831 ya bahía CKrito Víctor Huao que ora -el ronco M>n de 
la revolución, todavía lejano, en el fondo de la tierra, emendiendo 
.,.jo cada reino de Europa •- pleñu aubternlneu deade el túnel 
central de la mina, que ca Parls•. En 1847, e~aonido era estentóreo 
y cercano. En 1848 ae produjo la esploaión." 

Pocaa revoluac-flaaaido tan previstas como ._que ocurrieron 
- Europa a panir de 1848.. En la Ylapera, el avance del c:apitaliamo, 
CXJD au in- cauda den.- lrabo}adorn libwa, baniadaa millc
nablm. campminoll arruinadoa. nuevas comunicacionea, impetuomo 
_.,mundial, emi&nici6n laboral, depreaionea ccon6micaa, mi
lca de peri6dicoa, llllOYedmos conocimientos cientfl"'llCOS y ampliación 
del mundo conocido, generaba lu condiciones para un nuevo y anm 
ablque contra lu monarquía. Pero ahora, bacía au inareao en la 
hiltoria la c:laae mú reciente, el proletariado. 

Loll aocialiataa obreros de Europa, con au incipiente y rudimenta
rio aneaal, ie:fueatoa loa ojos en la abolición del capitaliamo, en 
la rcvuluAón · emancipadora. Loll viejos grupos conapiradorea, 
WlteranD9 de otna lucbu, entre ellu la revolución de 1830, velaban 

1B.l.JHlal!-•a.az-- 'M -......-.-rid.-~19'71,p.SM. 
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... arm• pua orpniz.ar el ...ito del poder y la impoUeión de la 
¡ .. tic::ia. Reducidas a pequeftos FUSX-. a la manera bursi- y 
pequeftobursuaa de la 6poca, con•-duba y peri6dicas. apelaban 
al estado de 6nimo que me iba c:reando irremiaJblcmente entre pan
dea-deciudadanoaainclcrcchoa. Eran loa panidoadc cntoncm. 

Bajo esta situación, n:ci6n CllpUCStaa para af mianKJa I• b
cicntfficaa deau c:onccpcióncn La ideologfitl alnnona y hecho pllblico 
au rompimiento con la iD¡uicrda bcp:liana en au caerito La Stqfnlda 
Ftunilia, Man: y En&ela me sienten atrafdoa por la -tividad política 
de partido. con el intn!pido propósito de conquistar a la cluc obl'era 
detodoclcontincntc, la inmcnaa~dclpn>lctariadodel mundo 
entero. 

..,._,,..._obl...,.. -mibfa EllFlamucboa doadeapuea
a .._... cientl&camr'llle n-.... punt .. de vista, pero coaaide
r&bamoa ipalmente import-te para noaotr05 pnana.,. al 
proletariado europeo. empeqndc> _\"": el ale......, püa n-. 
CODCepcilln. Apenaallepm .. a ~uaionea claras para-
~pu.ano. manos a la obra. · 

Durante sua doa primeros aftas de colaboració:P• siguiendo la 
tradición obrera y tambi6n jacobina del siaJo XVUI, Marx y Engcla 
me abocan a la foa'mación del ContiU de Conrspondenda COllllUIÚUI, 
organianv> que lea permitió cstablcccr n:lacio.- con importantes 
penonalidadca poUticaa, dirip:atca del movimiento obrero de diw:r
- pafaca. aunque principalmente alcmanca, entre b cualca humea
ban difundir s .. a.- plantcamicntoa y lleYar a cabo una acción 
política que superara laa tradiciones utópicaa. 4 Aafmianw>, su p~u
pación poi' Yinculane en forma IDM directa coa la lucha política 
alemana loa lleva a fundar la A.sociacidn de Obrnos Alnnanr6. en 
Bruaclaa, dmKlc cntoncca amboa residían. 
2P.8-la,-0--•18-del8Upde_Com_·,-~~. 

t.0,_.;-.. ._-=::·...w-:scre. B.P.~Llf~ .,_ __ ,,,.,_.., l'lfl0-1~.LI, --l!d. LAJA, p.tL 
40.8CU&ft1Dcoa~ ... tnbejo~dcl6e mi, n 1&&»1qa a&ulo-

........... 'eedo•~alca.-imlllc>d9 .. ~utdpicm.----
--M'tt mí_de_f_....,,.._.,. ... _. ___ ,. ....... ra .. -
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En el w:nmo de 184!5. propic:iaroa. junto cxm lll&unaa Udl:R9 de la 

i8quienla c:mti9ta a loa que Enaela babfa ClWMJCido UD par de das 
antes y cxm loa que colaboraba en au peri6dico Nardwm sr.r. la 
f"ormaci6a de la cXunizaci6n que a principios de 1846•urshfa con el 
-brc de soc:l#ltliMI. - Don6oallu ,,..,.,.,._ ("lbe Soc:iety of 
Fratrmal D wocrata). 

&ta oraan"• v... de car6cter infenladoaal. que --- • loa 
cania ... de Ülquicnla. • wiembnJa de .. Lip de loa~~ y 
'Vllriaapupasdedcm6c:ra ... CK"1ecto.dediferentc:a .,.,_.europeas.! 
claclanba que au fin•li""" era Mapoyar a la deDK>Clacia -'-tiente 
de todoa loa púlca". En n:alid8d. fue una mnci9Ción que actuó 
fundamentalmente al interior del c:artiawo y que ac plCIOCUp6 por no 
diferencianc de 6atc. 6 .. 

& preeiaoreptrarlac:iáatcnc:iade aquellacxpniz9Ció'!l, lo miamo 
q_ue la~ Demaodtit:ta de Bruacl• (Aw>ciation D6mocra
tique), de la que Mus fue viccpccaidente y que fue creada con 
cadclcry 6-aimilarea • loa-tenidoa por los Demócratas Frater
naa. peme a que ambas fueron bastante eftíncna (6ata '.:iltima ae 
diaolvi6 en 1853). ya que. como YCremoa m6a adelante. c;a factible 
auponcr que en cllaa ~ MIU'JI y Enscla cuando se refieren en 
el ManiJle#o al upanido comuniata". 

La Sncied'"" de loa Dcm6era ... Fratcmoa y la Aaociaci6a Dano
cñtica de lkuaclaa mantuvicma comunicación c:auecba a partir de 
1847. A •uscrencia de la primera. ambas orpnizac~ planearon, 
aprini:ipia9de 1848. la realización de -~~deo. para 
acpticmbsedeaquel a6ocn ~laica-Sincmbaqo. la re~n no pudo 
Uevanc a cabo poi' el c:a•allido de la rcvoluc:i6a europea. 

En au activa participaci6n en el auraiJnicnto de 6a... y otras 

,,..::::. P.~ll- liloll*11,_ _,,. ltull, eam--. SW1> XXI -1915, 
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~Marx y EDF1a siempre fueron renuentea a com1er
tine en .. predicadcxm en el dc:aicrto". como aalü11C&ba EnacJa a b 
utopistas. Ea decir. bmcaron evitar que sus oraanizacio-. c:11JO 
claro objetivo era reunir a aquellos sectores obren>a o ffdcn:a poHti
coa que mú ac identificaban con la nueva concepción comuniata. ac 
aislaran del conjunto del movimiento social y poHtico que ae dcaano
llaba ante ellos.. Se puede decir, por esto, que ambo& bUSCBl'lnl 
insistentemente,. y a h1nlá de muy diven.a formaa. iaftuir en el 
movimiento revolucionario de la q,oca y que aur donde ellos~ 
a las corrientes m'- nMlicab, con mayor acntido proletario. fue 
donde imcrtaroo su acción. 

"Si no bubier._,. procedido de cate modo -cacribc S...-.. 
esplicaado au actuaci6n durante la revoluci6n de 1849 en 
Alcm-ia-,lli aohubiermqucrido adhcrirnoa al ~a&o, 
incorpot6nckmoa a aquella ala que ya cxi&lfa. que era la m6a 
pnipcaiMa y que. en el fondo, era una ala proletaria. para impul
sarloa&lbac:ia adelante. no nos hubiera quedado mú re-.lioque 
ponanos a predicar el comunismo en .iauna hojita luprc6a ¡ 
fundar, en vez de un gran partido de acci6n. una pequc6a &CCta". 

La irrupc:ióo revolucionaria alcan7.aba a trastocarlo todo y, natual
mcnte. tambi6o la forma de loa partido&. Durante la preparación de 
las pandea coDYUlai<>nm ewopeas loa grupos. clubea. aocicdadea, 
lipa. periódicoa. mumfan el papel de instrumentos propagandísticos. 
pero una 'W:Z estallada la revolución, el comportamiento acctario ac 
convirtió en un verdadero freno. La esprcaión de grandes m-. la 
~ generalizada, traacend(a la forma anterior del partido. 
ampliando b-ta niveles antes inaospecbade& el ámbito de la acción 
polftica. 

Todo el caplritu de secta, derivado de la supuesta misión liberado
ra de no ¡KXXJ9 idc6k>am- y poUticos. ac enfrentaba con mayor evi
dencia a loa hecho& ~ al movimiento real. donde radk:aba, 
para Marx y Engela. la posibilidad del nuevo conocimiento de la 
""Ciedad y de la actividad tendiente a la transformación del mundo. 

PoreUo, la lucha contra laa sectas rigió el comportamiento de Marx 
y Engels en laa tres organizaciones mú importantes en las que 
participaron: la Liga de los Comunistas (1847- 1851). la.Asociacidrl 
SP~-.a71aN-O.CC1a lte-",eaOlfm~,LIJ,op.d1_¡&3411-:M9. 



EL PARTIDO 25 
l~I de Tnlbojadarn (1864-1872) y el Palfido Sociold~ 
c:nrMAlenldft (1875) • .................... ~..._._. .. 

La Lw- de ta. ~s fue el rcaulhldo del pnxao de tram
fomllld6o de la LitftJ de to. J~, la cual, a au w:z, babfa •uraido 
de un claprendimicllto en 1836 de la LitP de lo.r ~. Los 
~uatic:icroa eran una orpnizecióu que agrupaba fundamentalmente 
a revolucionarios alcmanm que ~uaban en Paria, "un brote alcm6n 
del comuniamo obrero francá" , decía Engela. Una orpnizaci6n 

~~~~==='(:c':~==.:>=1~ 
babfan participado, muchos de elloa, en el intento inauna:cional 
cnc:abcDido por dil:ba organización en 1839, por lo CIUIJ, probablc
-ac. fueron c:spulladoe de Paria. 

De acuerdo con Enacla, en la Litfa de loll ~había predo
minado. por una parte, el c:omuniamo igualitario del revolucionario 
&ancm Gnccbua Babcuf (1760-1797), quien cncabcz6 en mayo de 
1'796 una conapinc:i6n (-canjun:ilion des •ra"),eonua el gobierno 
del Dileclario, con la fin•lidMI de instaurar una república comunista, :ar· pac a no haber llcaado al levantamiento, le c:ondujo a la 

· tina bajo la acuaeci6n de pretender de~ los poderes c:ona
titufdoa y rcataurar la o.:-tituci6n de 1793. En cierto -licio 

•• _.__.....,_. re ... - ............. -Qweea-,cp.dl..p.3.Tl'r 
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puede dcc:inc que 1'fm1imiintto dt! los i/lUalt!s, el babouvUmo, cuyo 
proarama fue el Manife- des •wc. ea la Cllpl'CSión mú radical y 
critica que llC deaprende de la R~!fación Fnmceu de 1789; au 
producto democr6tico y "proletario". . 

Por otra parte, en la LilJO de los Justicieros tuvo ex>~rable 
influencia el comuniaaK> c:riatiano de W"'dbelm Weitling (1808-
1871). alem6n de ori&cn anaano, que fuera uno de los fundado.
de cata Lip y diriFnte, dc:apu&. de la LilJO de b Conulnütall en 
Suiza, donde Uea6 a tener una importante influencia. 

En 1846 la dirección de la LilJO de loa Justicieros, que operaba 
desde l..ond.-. iaicióun proceaode reviaióncñticadeaus tradicionea 
ex>napirativaa inspiradas en Babeuf y de au ex>ncepción utópica,. pro
ceao que ae prolonaó basta la c:elebración en 1847, del congreao 
realizado en Londrea que dio oriFn a la LilP de los Conuuü.stas, al 
que fueron invitadoa Man y Engela.. 

El trabajo deade la capital inateaa. le permitió a esta organbación 
deaprendcr11e de los ex>napirado.- pariainoa y entrar en. contacto 
directo ex>n el movimiento cartiata. Allí, la Uga ae diapuao a abando
nar au carácter conapirador, aunque lu condiciones políticaa la 
oblipron a mantenerae en la clandeatinidad. Por otra parte, cata 
organización c:omenz.6 a atraer a revolucionarios de diatintu nacio
nalidadea. con lo cual ae CDDCt"bió ex>mo un partido internacional, 
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aunque b alemanca siempre predominaron. 

Con cataa nuevas co~ varios de b diri&cntca de la Litio 
tk to..Truticieros. intereaadoa en que cate procaode recatruc:turaeión 
Ucpra inc:luao al cambio de la concepción tcó~ en la que w:nfan 
baúndome, invitaron. a trllYá de .Ja.epb Moll , a Man: y Enacla a 
intep-ane, ofn=cic!ndolea amplia poaibilidadea para deaplepr au 
nuevo comunismo. 

Laa reservas de Man: y Enacla para inpcaar en la Litftt;I tk lo6 
JU61iciero& DO sólo abarcaban la cueationea tcóricaa, aino tambi6n 
c:xi&fan la converaión de la Lisa en un U.trwnento de acción política 
cotidiana. Para elb. era ~tal auperar la vieja conce¡x:i6o de 
1- orpnizacione:a compirativaa que renunciaban de hecho a la 
difuai6n del proarama y a la intencnción en la luchu polrticaa 
concretaa, y que coa.ideraban que la emanci~n de la aran maaa 
de deapomefdoa podía alcanzanc: con la lucha mt~pida de un puftado 
de boalbrea al maraen de la actividild de caa - Por ello, era muy 
importante poner el acento en el cañcter propaplDdíat.ico de la 
orpnizacióu,. ya que la pmpapnda era el medK> principal para influir 
en la lucha de los obreros y para oraanizar y deaarmllar loa núcleos 
rcvolucionarioa. 

Ciertamente, Man: y Engela encontraron ya en la Lisa un amplio 
capacio para desarrollar cata concepción sobre la oraanicidad que 
requería la lucha revolucionaria en eaoa aftoa. Man: aeftala que la 
adbeaión de Enaela y ~I "a la aocicdad comunista aecreta DO tuvo 
lupr aino deapub de que (aua miembros) aceptaron la condición de 
que ae eHminaae de loa ~amentos todo lo que faW>recfa a la 
auperatidón autoritaria". 1 En efecto, a diferencia del Estatuto de la 
LWr M b ~.el de la Litftt;l ,;k b ComunütQs catablccc una 
U.tancia repreacntativa, intearada democr6ticamente. a quien co
rresponde lo que ae llamaba "el poder le&iaJatiw>" dentro de la Liaa
Aaimiamo, en el nuevo Estatuto ae eliminaban una aerie de poderes 
dilrcrecionalea que tenía el C.Omi~ Central y ae le oblipba a &te a 
rendir cuentas al Conpmo que era la m6xima instancia organizativa 
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delal..ip.17 . 

En 1847 era muy_. la experiencia en materia de orpnización 
polftic:a obrera. Con la clara excepción de loa cartiatas inglcaes. en 
c:aai todos loa pafac:a europeos habfa entonces solamente pequefto& 
apu~toa, cfn:uloa de diverso tipo, con diatintaa poaicionea 
ideolOgic:u, que giraban en su mayor parte alrededor de ciertas 
personalidada;, a veces jefes política&, otras, simples predicadores.. 

No obstante. habfa doa experiencias organizativas, estrechamente 
viDculadaa a las diversas concepciones que predominaban sobre la 
transformación social y las formas para lograrla. &taa experiencias 
estuvieron presentes en la creación de la Lisa de lo& Conuuü&ta:s y, 
en forma expn:aa, en las ideas sobre la organización partidista que 
Marxy En~laexponen. por encargo delaepndocongreaode la Liga, 
en el ManJJW.sto del Partido ConuuWta. 

Por una parte, la que reflejaban loa blanquiataa, quienea -tenían 
que la revolución seria posible a partir de la acción intrépida de un 
reducido ejército de hombrea bien adiestrados que real1ZBran una 
aorpreaiva acción insurreccional en las ciudades mú importantes. 
E.ate ejército se nutrirfa de los cfrculos espontáneos de obreros, 
especialmente artesanos, muchos de ellos proyectos de mutualidades 
o simples grupos culturales. Ai\os después, Engela seftalaria que 
Blanqui era por encima de todo "un hombre de acción", lo que le 
bacfa creer que "una pequefta pero bien orpnizada minoria, capaz 
de intervenir en el momento adecuado, en un intento de viraje 
rew>lucionario, puede con sus primero& éxitos atraerse a la m8!fi del 
pueblo y realizar, de este modo, una revolución victoriosa." 8 A 
partir de esta visión. la organización blanquiata se estructuraba en 
forma sumamente vertical, cuasi militar, atendiendo siempre a las 
ncccaidadea del plan ~'rrecional concreto para el cual Blanqui 
apvpaba a sus hombrea. 

Por otra parte, el desarrollo industrial habfa llevado a loa obreros 
inpeaea a la creación de organizaciones de m-. ligadas a la estruc-

17Cfr.•-..-c1c 1aUp c1c-eom .... ..._ •. oME No. 9,op. d1.,~.T•mbk!a, 
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ELPAllTUX> 29 
tura laboral en loa arandca centros de la producción moderna y que 
apupaban a milc:a ele hombrea y mujerea. El amplio lllOYimicnto que 
me daarrolló a medi..SO. de los afioa treinta. por derechos polftico
elcctoralca, el de los~· pronto me peña16 como un movimiento 
~.fiamente obrero. apoyado en la incipiente orpnÍ™ÍÓll pe-

. de loa trabajadores de las anmde& incllatrias inateau- A partir 
de la peniatente lucha por la Corta del ~blo. aur~ el que Engela 
ae6alóc:omoel primer partido obrero de la biatoria. Efectivamente, 
la pronta combinación de las demandas de cráracter laboral con las 
poUticaa. que encarnó el cartiamo, hic;ieron surgir una organización 
que agrupaba a un gran número de obreras en una lucha poUtica 
eminentemente democr6tica. 

A loa poc:oa meaea de la fundación de la Liga de loa Comunistas. y 
j-to en el momento en que ae publicaba en Londres el Monijksto 
del Partido Comunista, estalló el gran movimiento revolucionario 
europeo. que sometió a una dificil prueba a la ..-:iente organización. 

El retomo de muchos elliliadoa poUtic:oa a ... par.ea de ori&en y 
la represión que ae hizo sentir de inmediato. obliaaron a disolYer, de ... - -...,.. -tln- CDft el jefe 1-juMo. Tn9 - _.... --..-.caec1-.sc1a_,..__,.,_achc11,.yod>oefll-.La 
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hecho, el primerComit6 Central de la Lip, depositando en Marx a .. 
tareaade dirección y encomend6ndole reatabk:ccr el Comit6 Central 
en el lugar y momento en que.J;ato fuera posible. Marx ea deportado 
de Bruselu en marzo de 18486", por lo que se trulada a Paría, ciudad 
de la que aftoll antea había sido expulwado, y que ahora, 'fJn el 
movimiento revolucionario, le abria de nuevo s- puertas. Sin 
embargo, ser6n poeo11 los meaea que Marx permanecer& en Francia, 
pues apenu eatalló la revolución en Alemania se traslada a Colonia, 
en donde funda la Nueva Gac«o Renana. 

La Liga era para Marx y Engela el intento mú importante basta 
entonc:ea, de formar un partido comunista con un programa clara
mente definido y una concepción teórica con bases cientmcaa. El 
Manifiesto ea en realidad el primer programa basado en la nueva 
concepción y, para sus autorea,:lf':um(a las bases teóricas del comu
nismo y la t6ctica del partido. La Nueva Gaceta Renana fue el 
instrumento propagand(stic:o mú importante de todo este periodo; 
en ella se difundieron textos búic:oa de carActer teórico y 8"' propagó 
una tktica vinculada a la revolución que estaba en curso; en realidad, 
se convirtió en el órgano de difusión mú importante de la Liga, que 
llegó a tener un tiraje de seis mil ejempy diarios, cantidad y 
frecuencia muy considerables para la época. 

La revolución europea iniciada en 1848 fue definitiva para lograr 
los avances antes seftaladoa, la oportunidad para poner a prueba la 
teoría y la tktica del Manifiesto, la capacidad de la Liga y las posibi
lidades del órgano de difusión de la nueva concepción, íntimamente 
vinculada a la realidad concreta. A este n:apecto, aftas m6s tarde 
Marx comentarla que mientrBA la Up se debilitó en la coyuntura 
revolucionaria y el "partido obrero" -para UAar j .. tamente sus 
palabras- bab{a cafdo bajo la dirección de las tendencias democrá
ticas paqueftoburaueaaa, el Mani¡ksto, o sea, la "concepc~ que la 
Up tenfa del movimiento", resultó ser la '1nica acertada. Engela 

-:-:..~--:::-:e.:i==.~'!:-s=-"'1:"...!~~= 
-zlt Bl ;::.:.,'lllde =·~=··.Ci:!:~ •-ro del pñcmo ....,.,_. 
-1e-·-y-Man:l!l-lodelallcpObllcaP..-caun-podeailo 

r::-..:=.~.:r;t6:. 1a ::C;4¿!::"n'9 .=:~m1:!'~!::=n:s"':a~ ':: 
... ....,__-Amuodct-..i.-~---~op.ci• .• p.101. 
~~ ea.oa.. •Maoryle N-0-..dct Rbln (1-..11149)•,cip.cfl. 

36~-y-rico"EllFlo.MMc:..¡cdclComit<!Ccntralalal..ipdc-Comunia,.. 



El.PARTIDO 31 
cmcn"biña UD aftodcapumde la muerte de Manr. CJue laNuewJ Goc«a 
a-.-. tomando la banden de la ~ le dio a &ta au 
cañctcr proletario y lop6 dawroUar una dctica •~¿,_~~ 9r6-
ciolla coacretu del deaurollo de la revolución en,_........... 

Durante loa CMi dos a6os que duró la rCWlluc:i6n. an. autorea del 
Mtuti/fnlo deaanollama una inae-& actividad polftica. Ademfia de 
.... ea director y princi.,.t redaetor de laN-Goc«o a--. Man 
fue diripmte de vmriaa orpniwionea democdticM en Alenll!ni• y 
pRSidente de laA.wx:iGcidn Ollr9a de Colonia, lupr donde raidi6 
principalmente en aquel tiempo. Enp:la. que era tllmbW!n miembro 
deataclldo de _.. orpn;z.cionea deaM>cñticaa y colaboraba en la 
N..-a ~· eatuw> directamente imlolucrado en la lucha umada 
de :a.den. a partir de lo cual 8dquiri6 in'f!=.~.::_llOCimiento llObre 
loa temas militares, por lo que ami&cJa y · • le llamaron "el 
Gcaeral". 

Al ser derrotada la revolución alemana. hacia finales de 1849, la 
N..-a Gtu:«o Renono ea clamur.da y Man e:apuludo de au pala 
natal. Apena imtaladaa en Londra. Man y Enaela inician un 
intenso trabajo con el fin de reorpniz.ar a la~ de b COIJllMIÍaUU, 
en la idea de que era aepuo un próximo estallido revolucionario en 
varios púlca. Aafmw_.. fundan un nuew> óraano de difusión de au 
política. Lo Nuewl GllCdo R6nan& Revi#a • PallOca y Economla 
(Neue RbeiniM:bc Zeituaa- Politiab-OekonomiM:be Rc:vue), que 
aparec:i6 de enero a octubre de 1850 (aeia números en total) y en 
cloade. entre otros c:mc:ritoa. Man: pglic6 por entre.- au conocido 
-tudio de la revolución en Fl'llDda. 

De este periodo. Man: y EnFla n:icoacn la rica c:iq>ericnc:ia que 
la fucha revolucionaria y, en puticular, la participM:ión de 
tea~ de la c:laae obrera dunmte dos-a6'» de revolu

Eatc nmvimiento DO ll6lo había clcanudado a la KX:iedMI euro
pea. dej•ndo w=r y conocer•- distintos componentes y au forma de 
ac:tuar, llino que babia permitido que .OOrara la lucha &ontal de loa 
~ CXJDll'a loa capitalistas. "La revoludón ..--CO"be Man:- DO 
Dea6 a ..,.. revolución bmta que DO ae pn6 au nombre propio y 
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arÍcVMI, y t!:ato m6lo catuvo a au a&cancc dcade el momento en que me 
deablcÓ CD~ plano, domi!Wrte, la clMC rcw>lucionaria -.lcr
Da, el proletariado industrial. Sólo a panir de que loa obrcroa 
irnampcn en la -na, ae plantea la .. ~idn de la IK!dedad 
tnarsuma", ca decir, el ~tionamicmto ndical, ya no de una u otra 
/mma. de p¡emo, aino del capitaliamo como taL Eate fue el cmode 
la U.unec:ci6n amera del 2S de junio en Parla, .. la primaa aran 
batalla por el poder" -co~ dirfa a6o9 dcapu& Enacla-- entre la 
buqumfa y el proletariado. 

lndepead-cla de los obreros y oqpa11tzacl6n partidista 

En el an'1iaia de aquelloa aftoa que hicieron Man: y Engela, una de 
lu mú importantea concluaionea fue que en caa deaigual lucba en la 
que participaron loa obreros y, en forma m611 determinante, los 
obreroa alem.-, no bab(an lowado conaolidar au orpnizaci6n y 
propama propioa, ea decir, alcanzar au independencta. Tal ea el 
aentido del Mensa~thl Comil~ Central a la Ligo del<» Comuniatas, 
de marzo de 1~. 

En cate documento, eacrito bajo la expectativa de un próximo 
movimiento re-mlucionario, exiate, al igual que en Las luc:has de 
clases en Fruncí.a, una inaiatente utilización del ténnino .. partido". 

En el Mensaje, ae analizan loa aujetoa del movimiento ~lucio-· 
nario alem6n en au referencia de claae o aector social. Aparecen, aa(, 
el .. partido feudal" o .. partido ab&olutiata feudal"; el .. partido demo
cdtico" que agrupa a sectores diveraoa de la burgueara progreaiata y 
de la peque6a burgueafa alemana; el .. partido b"beral" de la burguesfa 
aliada a la ariatocracia; y, finalmente, el .. partido obrero revolucio
nario". 

Aquí, ~rmino partido designa en forma eapecflica -que no 
~ a Is diveraaa c:onientea del movimiento revolucionario 
que puaicn>n en juego aua inten:aes ydemoatraron sua finca de clase, as( ---.-174. :nP. ~·la1toducci6aal..-Luc:hudcC-cnPraecia•, 06rmE:.c.,._,U,op.dt. 
-116. . 31-., a..io.· --......•.ap..dt. 
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_,a las dem'9 partk:ipantca en la lucha. Los pmtidoa eran clara
mente difcrenc:illdm. no M>lamente por Manr. sino por todoa b que 
intervinieron en la rc:w>lución. Las conducta capecff"- &ente a la 
ariltocradll. por ejemplo, dd'intan muy claramente a b ~ pani
cka. 

El Mauoje es un documento que tiene muy pra:iaoa interlocuto
ns: las diapenoa miembros de la LilP de los Contuni.wu, muchos de 
loa cualc::a habían estado a la cabeza de la lucha inaurrcccional. 
Pretende tamb~n dar directrice:a concretas sobre la conducta política 
que &toa han de -umir ante el nuevo estallido revolucionario que 
ae espera. Y es aquí donde la acepción general de partido adquiere 
precisa concreción. 

Veamos con detenimiento el an6liaia que realizan Marx y Enp:la 
sobre la situación que tiene planteada Alemania traa la derrota de la 
revolución y, en especial. la conclusiones que Clltracll respecto al 
partido obrero. 

En primer luaar, plantean ,ue la r.Wn de la derrota de la rew>lu
ci6n radica en la tnición de a bursucsía liberal que pactó c:on la 
ariatoc:racia.. Este bccbo deja en pie la demanda fundamentales por ::.;iuc - produjo el movimiento revolucionario, por lo cuar es 

le esperar que pronto llC prc11Cnte uno nuevo. 
En espera de CllC momento, la burguesía radical y la pequefta 

bur&ucafa democnltica buscan agrupar a la mayor cantidad posible 
de~ y cl811CS de la IK>Cicdad alemana, con el fin de contar con 
la fuerza necc:aaria. Por ello, llaman a los obreros a formar un molo 
'"pan partido de oposición". Sin cmbarao --advierten Marx y En
Flll-- el '"putido democñtic:o peque6o burauá" jupril el mismo 
papel que el '"partido h"bcral", con el inpedicnte de que. una vez en 
el poder, el proletariado 11Cril necesariamente el cnemiao directo a 
colnbatir, tai _, aucedi6 en el junio franc&.. 

Hasta CllC momento-empresa el Mauaje-cl proletariado había 
caldo bajo la dinlcc:i6n de la pequcfta burpaeala dcmocriltica. Marx 
y BnFla -'deranJo que el debilitamiento de la orpnización -
"'primitiYaymólida'"-delaL.'8aclelo.rComunimu,penniti6qucotro 
partido asumiera la dirección de los obreros: 
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"Mieatru ,- el putido -----ico, el putido de la pequeb 
~ onaleda - oqpnizec:i6a en AJe•en•• el peltido 
ot.ao perdfe - 6nic:a bae finne, a lo unno CIOllM:ft'abe -
~en.icu-Jaralideda,pua~.,...._ntelocalea, 
y por e.o, el moviJnicnto pneralal)'Ópor-Njo,. ~ 
ylta"'-'61181-dort6cl_,,..,,,,.º'*'•"-· Hay~ llCPber 
- tal~ coa-. hay q- ~eblecer lalnd" ~de ._ obreroa. 

Se lulcc ncceamio, por tanto, rea~turar la Lip de loll Comunia
uu, CDDKJ la forma pua que 1oa obre-cuenten can au Ol'pllizlM:ión 
partidaria propia e independiente, y a tnlY& de &ta aean c:apllCICll de 
dcaplepr au propio programa y catab1cccr aua propi• alianza. 

Marx y Enaela no lulccn una identidad de la Lillfa de los CortuuUstoa 
y el partido obrero alcm6n, pcn> tampoco loa co11C1"bcn acparadoll. 
La primera ca una parte del seaundo, au acamento mejor orpnizpdo 
y mú reauelto. 

Ante la pretenaión de la pcque6a burguca{a de formar junto con 
loa obre- un aolo partido, el Menaaje inaiate en que el proletaripdo 
debe loarar au independencia, para lo cual ea neceaario que cuente 
con au propio partido, con au organización independiente: 

· •Lep de prea&ane una-z mú e seftir de c:oroy de claque a los 
dem6c:I'- burgucaca, los obrera., y o.obre todo la Lige, deben 
eafonarsc por~. al ledo de'- dem6c:r- of"ocialea, una 
oqenizaci6D pr~blK:a y secreta. UD partido obrero. coavir
tieodo cada comuna ca eje y n6dco de eaociacionca obrcru, cn 
la q- ac discutan, sin c:oatamiaane con ninguna !'Jllucncia bur
gucaa, le posición y kM intereaca del proletariado. 

Marx y Engcla hablan Uea-k> a la concluaión de que ai la Li&U de 
los CDnlllllÚt4U hubiera tenido una mayor capacidad de cobceión 
ora6nica, de no haberac diauelto &ta en el movimiento, el .. partido 
obrero" habría aido, en unoacaaos, m6aef"teaz en au lucha y, en otros, 
habña evitado perder au identidad. Por ello, en cae momento, en el 
que ac eaperaba una nueYa rcw>lución -k> cual hay que tener 
aicmpre preacntc-, lea preocupacapecllicamente la reorpnización 

34 Manc7 l!aplo, --.....-·. "f'-dl., p.100. (lll_..,__ ·-BCD) 
35 Se -- • la&eom-de .. ,_,.. •1oo~,q-eran.__._ -...-.ar. --...-.se 1a Upde _c.-_,ap.d#. 
36 Manc7J!aFls, ·Me-je ... ",.,,.."'· p.105. 
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de .. Lip. ~.,...tarea indispemablc para .. pn=panci6n de ... 
fucn. obl'ena. 

En t6nninaa mú acneralea. la importaneia que tiene el Mauaje 
de marzo - la conclusión. Clltraida de la icspcncncia de la revolu
ciona de 1848. de que la OfFllizacidn de~ es el arma funda
mental para topar la indcpcadcneia poliuea de la~ obrera. Ya 
no ac trata .olamcntc de la toma de partido a que 11C refcrfa Man: en 
1844, o aca, no - sólo el 1'CC'HIOCimicnto y la ad1-i6a a laa lucbM 
rcaJa que c:sprcsaban to. interaca obreroa, sino la fomuid6n del 
partido obrero como orpnizllción polftica-pccllica. como instancia 
deautorreconocimicntodelprolctariadocomoclMcdifcrcndadadel 
RSto de la MXicdad Aquí, la concicnc:ia de esta diferenciación es la 
única ballC llObre la cual la ci.e obrera puede. primero, CX>DOCCr 
realmcote al RSto de to. componentes de la llOCicdad y, dcapu&, 
-tablcccr sua aH•n.._ --como ac:ucnloa entre cntidadca difCren
tca-- y definir su manen de actuar políticamente en determinadu 
cin:unataac:ia, - decir, aplk:ar una tKtica polftica. 
Lu~nciaa rcw>lucionariaaen la Butopa de la mitaddel•i&k> 

XIX, pua11CR>n de relieve no sólo la ncc:caidad de intepar laa organi
zai::io-poUticaa obrera propiamente dichas, lo cual habfa ocurrido 
basta cierto punto en a6cJ9 antcrion:a, amo tamb~n la definición de 
partido prolc&ario. &te no dcb(a limitanc a intenenir en la lucha 
política jcpn loa mcdioa de acción ya confomllllk». sino crear sua 
propioa malioa. 
- En el antiiaia de Maa:y Engela, dcatac:a la idea de que el prolcta
rilldo no ac orpniza alrededor del Estado, pero me reconoce a s( 
millaKJ en la malilla en que 11C contrata y confronta con ~te. El 
partido independiente-una focmade acci6oy, al miamo tiempo, de 
coaocimicnto; - la manera de reJacionanc activamente en la com
psenai6a de la 90ciedad y del Estado. Esto llC deriva de que la manera 
de conocer de cada clac tiene forma preciaaa y difcrenciadaa. El 
pn>lctariado ac 'VC a •f mismo en la medida en que Josra ver la 
conducta polftica de to. repreacntantca de otras cluca. Para ello 
requiere, dmdc su propia ubicación. de una clara y def"mida postura. 

El planteamiento de clloa no ca en forma alpna aectario. No 



MJlalnente conaideran a au orpniz...;6n, la Liga. como parte inte
pntc del .. partido obrero", aino que -planaca- mediante la 
Conformación deéllte, el proletariado puede bal:er •-propia alian
W. ca decir, aleanzar •u propia tktica, como expreaión de la unidad 
entre un conocimiento propio, de claae, y loa medios de la .cción 
politica. Allí, la identidad entre el programa y la actividad concreta 
ae lapa mediante el .. partido obrero". 

Aquí •uqe tamb~n otro problema. Loa partidos burguaea, pe
que6oburauacs y de la ariatocracia ae definen en torno al &lado y 
a la leplidad de éllte. Aun la actiYidad aecreta o ilegal de élltoa, en 
detenninadaa circunatancias, no loa aleja de una definición central 
en k» ~nninoa de la exiatencia dada del E.atado. El partido obrero, 
en ta concepción de Marx y Engela, aprende y actúa de acuerdo con 
otro patrón, en la medida en que representa, o puede representar, 
el rompimiento mú profundo de lo eabtb)ecido. En cata visión, el 
rompimiento radical de cadena$ radica~ es, a la wez, una forma de 
conocer y una manera de actuar. 

Por ello, el partido obrero abre un camino de emancipación. La 
independencia del proletariado no eat6 dada en fonna natural o 
automiltica, ni tampoco en los términos de la difusión de una doctri
na. Se requiere la conjunción de los medios del conocimiento y de la 
acción pol(tica, ya que unos y otros no eatán definidos de antemano. 

La separación pol(tica entre el proletariado y la burguesía o la 
peque6aburguesía fue señalada por otros dirigentes obreros de la 
6poca, pero a partir de premisas diferentes, generalmente sectarias 
y doctrinari•. En la concepción de Marx y Engels, la independencia 
del panido obrero no es gremialiata, como tampoco para mantener 
la pureza de ataunoa poatuladoa doctrinales. Se trata, por et contra
rio, de unaconcl-ión enteramente prilctica y poHtica. Ea el producto 
de un an61iaia realizado cuando loa intereaes de la cl811C& y •
conducta l¡>OHticaa aon mú nítidas: el momento de la crisis, la 
circumtanc1a de la rew>lución. Ea entonces cuando cualquier doctri
na ea insuficiente, p- loa acontecimientos rewelan una riqUC7.8 
imoapechada. Ahí, la aociedad y el Eatadoaon conocidos sin dobleces 
o enuew:toa. 
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En ._ c:oaclusioam que plldumlmente van e..._.._, toma la 
~la csperieacia au.ma. Ea una --de eo11oeer dmde el 
mteds de una c:lme definida, pero ca tam~ el 8Clltido pnlctico al 
g_ue ~ ._ coavula._ polftieM. Todo el trabajo de MlllX y 
EftF19 en la N-- Gacda Rlno- catA Yinc:ui.do al impullode una 
fuerzai concreta. a los pandea problcmu de lu revolueionca en 
cuno. AlU ca donde ae deaanollan aua conccpcionca llObreel partido 
obrero, aiempKe a partir del estudio de la conducta y tendencia de 
los demM partido&. 

Por lu miamu razona que pn>JJ\Dicmn la reorsanizac:i6n de la 
u.•a~. Man:y Enaeta impulaaron, a1 mismo tiempo, 
junto con diripntca ~uiatu y de la izquierda cartiata, la forma
ción de lo que llamaron L;,,a Uniwrsal t# los Conu.lnlaa• ~ 
narialr. 

En atto Me1Vaje 1#1 ComiU Central a la Li¡¡p t# Jo. Camunúto.s, 
áte fechado en junio de 1850, ademú de CKpODCr con cierto detalle 
la situación de la Lip, me informaba que el Oomit6 Central mantenla 
reladona con pupas rew>lucioaarios de Francia, lnalaterra y Hun
pfa: 

"Eabeloa"'1'Dlucioaarioa&.-.,11C llaunidoa-*-.Mlbl'e 
todo,el_...._partidopcoletsio,=~alllw¡ui 
(.-)Loa jcfea dei partido c:utUaa •-•"'
_.._. .......... ~ C fatilnM COD loa de' pdi• del 
ec..it6Ccntral.S-~--a-adiep«wki6a(._)El 
ec..it6 Ccnlral eatA iauaJmcatc en~·- el putido ma. 
--..do de loa emipados h6npros. 

Eatu catR:Cbaa relaciones con diriaentes de la Soci«lad &publi
cona Central (fundada por Blanqui en 1848) y de loa Dem6cmta$ 
Fnnemoa (cuyo diriaente principal era entoncca Julian Harney) 
condujeron a la creaci6n de la Li/p Univenal que precimó objetiva! 
poUticoa y catableci6 alpnu nonnu orpnizativaa, entre ellu, la 
:9Ammm--.'-~°"9oo. .. ,ap.cit.,p.UL --_...., ...-... -q-.. U.,- ... -----~---.,,. g:;::r· --· ..... -...-.-..... --.-.. CaMll4! 
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38 
ereaci6n de un comit6 central y la CJliFncia de que._~ 
debcrfan tomanc aicmprc mediante laa dos tercena partes de loa 
'VOtoa. 

Unida alrededor de propósitos muy p:ncnJca que. ain cmbarao. 
aintetizaban laa concluaioam principalca que Man y Enpla catrajc
nm del ~ revolucionario del 48. cata orpnizaci6n -ta 
bUKaba coordinar la llCtivimd de revolucionarioa de dna- pafllca 
con WltM al levana.miento revolueionario que consideraban inmi
acntc. 

Tal y como babfa •ido c::iqn:aado en el Meruoje de marzo de 1850. 
la aipicnte rew>lución pondrfa en primer plano a la c:laac obrera. por 
lo c:ual era indiaperaablc aubrayar loa objct~ l'CW>luc:ionuioll de 
cata c:laac. Por ello, la Liga Universal aintetizaba en au estatuto: 

• Aft. to. El abjctivo de la uociaciM caeldcnoc:amicatodc todu 
laa c:laae• priweaiaclu para aometerlaa a la dic:tadura del 
proletariado. que llevara a c:abo la revoluc:i6o permanente huta 
que ae Ueaue al~ fonna def"uütiva de orp11izw:i6e de 
la familia humana. 

E.ata Liga Universal. basta donde se aabc. en realidMl no llegó a 
ac:tuar y tll'IO una muy breve existencia. ya que fue fundada en la 
primavera de 1850 y dec:larada disuelta por Marx. Engela y Harney a 
princ:ipioa de octubre de eae ai\o. Sin embargo, ea aignific:ativa puea 
revela. por una parte. q~ fuerzas deapuéa de la revolución eran 
c:onaidcradu por Marx y Engela "tendenc:i• del partido comuniata 
revoluc:ionario" y. por la oua. CJq>rcaa lu ideu de &tos llObre la 
-turalcza del instrumento c:omuniata que era nec:caario para enc:a
bezar la revolución que eaperab-. 

El estatuto tambii:n acftalaba: 

"Art. 2o. Para alcanzar c:sla meta, la uoc:iac:i6n f~A - la7.0 
de llOlidaridad entre todas ... teodenc:iu del partido c:omuaiata 
~ haciendo c:uo omiao de todu laa Umilacionca 
-c:ioaale• ~ ac:uerdo c:oa el principio de la hermandad 
rcpublic:aaa. 

&te pacto entte diriaentea--que no entre lu orpnizac:ionea que 
...,~~..,..,.,--....-... Máico. lld. Era, 19'19, p.'73. 
41-. 
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ellos repremcntaban-42 pretendía crear un nu&'l"O apupamiento, lo 
aaal tambi6n permite deducir que siendo tendencias difcrcntca laa 
de blanquistaa, c:aniataa y Udcrc:w de la Li/116 de las ~ •• b 
objctiwls comunea, espec:ialmcnte el planacamiento de la dictadura 
del proletariado y laac::xpedativaa revolucionariaa del lm>lllCllto, eran 
auficicotea para crear un lllCCIUliamo de colaborac:i6n permanente. 

Dcapuá de la revolución, 1aa fuerzas de Blanqui qumarun .,...c
ticamente diaueltaa.. A principios de 1849, en el resonado pl'ocmD de 
B-.-, junto con una docena de imponantca dirigentes revolucio
narios, Blaaqui había aido condenado a diez aikJS de prisión. &te 
bcc:bo, junto a la aituación creada en Francia como producto del 
aolpe de &tado de Luia Bonaparte, impidió la actuación de toda 
clme de opoait.ons y -pecialmcnte de aquelloa identific:adoa con el 
.. tcma"ble Blanqui", m'fi'-- de loa cualea, por lo dcm6I, habían •ido 
CllpUllladoa de •u par.. 

Por auparte, aunque la dircc:ción de laAaociocl6n Nacional M la 
Cano babfa puado a manos de b lídcra de izquierda Erncat ~onca 
y ~ullan Hamey, el movimiento vivía au etapa de reftujo definitivo. 
Loa c:aniataa habían intentado en 1848. por tercera y 61tima ocaaión, 
una .. petición nacional" de la Carta del Pueblo, ain haber podido 
alcanzar ninp'in resultado. Aquelloa que, bajo el influjo de I• inau
uecx::iOlw en el continente,~ en una revoluc:ión en lnalate
rra, como forma de loparaua •pincionea poUticu, ante lt,f"idente 
debilidad abandoaan>n pronto •ua intentos compiratiwJL 

a.a. fiaalea de 1850, ManJ'.i.Enaela Uepn a la conclusión de que 
ac babia disipado toda pma"baT de UD nUCYO ascenso revoluciona
rio. En - _,_toa, llO 8dlo había UD -tado de dednimo SC:DC
ralizado en la poblaci6n que había participado en ao. movimientos 
imurreccioaalca y una situación de ~o "descabeza
miento" a causa de la penecuci6a, c.pulU6n o encarcelamiento de 
mlfdera revolucioaarioL Mientnaa61oeia.tran-aoabcchaa, podía 
esperane una recuperaci6D y, por tanto, un nUCYO estallido revolu
c:ioaario; pmra &to, la reapupacicSn de ao. continaentea obreros y, en 
partieular, la reorpnizaeión de la LWa de los COln&llli.dtu, tenían UD 
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duo ICQtido. 

Peto aban babfa un nuevo elemento. que pan Man: y Bngek era 
definitivo en e\ abandono de laa expectativa& rew>lucionariM: ta 
recupereción eeon6mica europea. 

Eil ta "lntmdua:i6n .. a Las luchas die claan en .fnincio, acrita en 
1895, Engels rcaumc eaa conc1uai6n. que llCda confirmada poi' Man: 
cnameatudioa econ6micamde lad6cadade loa !50, y que dcmoatnlba: 

" • ..que .. a-. del~ taundial producida - 184'1 ...... 
9ido la -rdadera madre de laa l'CYOluca.-s ele Febrero y Mano, 
y q- la ..-peridlld ind-.;.J, q- 'habfa "'81:1to a producinc 
dcade mcdiadoa de 1848 y q- ea 1849 y 1850 Ucpba a - p1eao 
apopo,fue lafuenaanimMkwaquedioa--~a lareacc:i6n 
europea otra -z fortalecida. Esto fue dc:r.tútivo. 

Engeta reconoce que todavía loa trea primeros apartadoa del 
C8Crito de Marx. están eacritoa bajo la premisa de una próxima 
revolución. En la parte última de reaumen. redactada por amboa, 11e 
encuentra ya la nueva poaición: 

"Bajoc:ata ¡wogperidadgcneral, en que lu fue...,_prodUdivudc 
la sociedad burguesa se descnvuehen todo lo cxubcraolcmeftle 
que PllCdeo deacovohene bajo laa c:oadicioner. burgueau. no 
11Uede Di hablane de una -rdadera revolución. Semejante 
R110luci6na61o puede darr.e en aquelloa peñodoaenquc eaoadoa 
fal:tOl'ea, laalllOldemG.r ,.,_ productivu y luf-,_.,...... 
• ~ incurren ca mutua CODtradicci6D.( ••• ) Urur -
~ ÚJlD u poñble como COfU~ de uno nu...,.. c:ri.sb. 
Pero u lllmblbt ""'a.,,u como úlG. 

A partir de eata concluaión. era evidente que la conducta politica 
de loa l'CYO\ucionarioa debla cambiar para adaptal'llC a tas nuevaa 
c::ondicionea. Aaf como el cuno miamo de la revolución había exigido 
e\ dimclk> de una tM:tica cr.trccbamentc vinculada al deaanotlo de loa 
ac0ntccimicntoa capccff"tCOa de cada pata. ahora la nueva r.ituaci6n 
c:xip otra politicay otru formas de lucha. El cambio en toa términoa 
de la confrontaci6n. como producto de la denota de taa revoluciones 
de 1848, tenla, en consecuencia, efectD& direcloll sobre et tipo de 

: ~ =._1a:,~==--..::=-!'1r~-........... p.2:M 



EL PARTIDO 41 

~ que requcrian loa rcwolucionarioa para alcanzer •-

~tura de Mancy de~ produjo un 6apemclebate dentro 
de la · de loa Comuni&t4s. Alpnoa de loa dirigentes de ella, que 
hllbfaa catado directamente imlolucndoa en la lucha insurrcccional 
en Alemania, no aólo no compartieron caa viaión, sino que reaursió 
en clloa su '10C8Ción conspirativa. 

En erecto, el ambiente polftico poarevolucionarioen Europa abría 
nuevamente espacio a toda clllle de rantaaraa conapirativllll. A eatoa 
proyectos ae sumaban ahora loa demócratas pequc6obura- de
rmt.doa, muchas de loa cuales confiir;uraron gobiemoa revoluciona
rios en el exilio. 

Laa diacrepanciudentro de la Lip llevamn a laeaciaión. Deapu& 
del debate del 15 de septiembre de 1850, Marx y Enpla lopamn 
trMladar la sede del ComiU! Central a la ciudad alemana de Colonia. 
Por su ~· W"dlicb y Scbapper, dirigentes de la Lisa que babfan 
mantenido la postura contraria a la de Marx y Enaeta, tras eapulaar 
a &tos, mantuvieron en condiciones cada 'llCZ mú difJcilca a la Lip, 
cuyo Comit6 Central residió en Londres, basta principios de 18$3. 

Frente a esta diviai6n de loa comunistas alemana, b blanquiataa 
y loa rew>lucionarioa bdnaaroa n::aidcntea en Londres, tomaron par
tido por el pupo de W"dlicbf.' Schapper, hecho que repercutió de 
iomcldiato en la Li¡fa UllWer.ra de loa COftllUli.tta.s RllW>lw:ionarios, lo 
cualc:qtlica por qu6 Marx. Enaela y loacartiataa la dieron ~disuelta. 
Por lo demia, ea claro que para elloa eata Ol'pnización tamb~n 
carcdadeaeotido, una vez que hablan desaparecido las poaa"bilidadea 

~--.._..--......---. ...--..,--. 
..:...::..:.:~==--==~-==:.-:-:..:~ca::..~: 
:a'C"'"• -'-=..-:-===-,:. .. :::=-..-.=:-:":""~'::!.-:;: 
---·-~ s ---15,2111.50_ .. __ .,. _....,...._ _____ .. _ .. _______ _ 
__ ., ___ deejcldtuel .,.-rpolftieo,----
........._ ...... ~ - .. poilel'. li no ponp:ececw a donftir. Bn tanto que l'8cemoa .er, ----·•-hR4 r--.e1.--del ......... - ... -. __ .... _ .. _ _.,..,_11--.,-~·- ... ---.1o..---.. -papular.Aal ______ bo .... ,._..~---... ----.. ...-.. ..--.. o-.... e _ _.. ..... ___ .. ......,_ __ ._~v-JL 
-.- e ' __ ., __ ,.,. __ ColaNrl,_Ai19,1!4.1-

1M6,p.M. 
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de una rew>luc:i6a prdldm&. 

Orpabaclda ................. cWa ~•piraliYll 

Ea medio del reflujo y ccrrazóa polftica q- - ..wi6 - Europa tr
ia coavulai6Q revoluci-U.. poco deaJM16a del tr .... do de la aede clcl 
Comil6 Central ele la .C..,. 44 los c:onuu.u- a Coloaüt. el aobierao 
pruaiaao moat6 - naidOM> pnM:eM> judic:ial. pr~ate - aquella 
ciudad. a>ntra varia. de la. cfirisentea •c1e1 partido de Marx'" - como le 
llam6 la polida-, acaaada. de ·-pinld6tt •.a. IMcldft c:oalra el 
Balado pruaiaao." 

En un Cldcmo manuacri!_ClJitullldo Revelacionea .abre el ~o 
de lo.s~de Colonia , Mani:buacó demostrarla falmcdaddel 
juiciown el cual fueron c:ondelWdoa a prisión varios miembroa de la 
Up.. Para 61, cate pnx:ao contra una fuerza. por demú ~bil y 
gol~ no había tenido otro objetivo que la adw:rtencia intimida
toria a la hura-fa b"bcral ak=mana 

A la 'VCZ, Man cmpreaó con dun211 au convicción de que. la pcnia
tenciaen -~o. incluao, en lu aimpla-titudea conapirativaa 
de alpanoa revolucionarios, fundamentalmente franc:esea y alemanea 
en lu que .e vió imlolucrado el pupo eacindido de Willicb y Scbap
pcr, habían dado materia a lu falau acUACionca de la policía pruaia
na contra la parte de la Uaa que 61 diri&fa y que .e rebuaaba a 
enrolanc en lo que Enaela llamó irónicamente "la f6brica de lu 
revolucio.-". 

EnelSCYCn> juiclodeaua antiploacompafteroade Uaa, Man: llega 
a afirmar que "la fracción baec: c:auaa común con la policfa, tanto cx>n 
•u ailenc:io como con •u charla. CUando interviene, directa o i!JNrcc
tamente en el proceso, lo baec: cx>mo tati&O de au Majestad. 

Si bien. a6oa mú tarde, Man: estuvo tentado a quitar de una nueva 
edición de lu Revelaciones •ua úperu referencia a loa exdiriaentca ·--491!a la letn>d.- acrita ca 11&5..,. la ten:eraedid611 del llbn>dc Manc"-docio-
-·- - - la llloloria dc .. Llpdc-Clam--, llnp .. dala _dc __ 
---.,--dc~•q-r.e..,.--.,-............ dcl-•• 
r:=q-,-.i:r.:.::.~~..:!,':C.:.==-~-:..~"'..:~~~ 
~ .:=:::..._==;:-:d;'.'· 1-r, • - u..lels, llCleill, J~., -·· ,_..,.. 
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EL PARTIDO 43 
de la Lip. en el •sre&Mk> que hizo en 1875 • au libro, aplica: 

•J.a violellla denota de una l'CYOluci6a deja ea lu Cllheaa a -
~ea capccúl a loa que lum sido cñliadc-. cierta vibnc:i6a 
que bacc, aun a pcnoaaa de mucho v.lor, por ui decirlo. in
capac:cade uaj"llicio.....,. ycllo por un tiempo múomc-largo. 
No pueden l'Cintqp-ane mú al cuno de la historia y no quicl'CD 
compreadcr que la forma del movimiento cambi6. De ahljucgos 
de conapiracioncs y de revoluciones, igualmente com
procnctcdorea pua al mi.unas y para la cama en pro de la cual~ 
bac:en; de ahl asimismo loa crrorca de W-dlich y de Schappcr. 

Plll'a Marx, lo mismo que para Engela (el cual expresó en "1 
artículo ideas muy aimilarea a laa expuesta& por Marx en au libro), 
el hecho de que la situación política hubiera cambiado, mw:.:;!'.• 
neceaarüunente que laa formas de organización fueran madi . 
Ea por ello que, en cae tiempo, ambo& tuvieron que eirpreaar con 
ma,or claridad au wión sobre laa forma organizativa& del panido 
obrero y aua discrepancias con las agrupaeionea conspirativas que, 
como hemos aeftalado, reaurgfan entonc:ea con vigor por una auene 
de inercia revoluc:ionarill. 

Uooa a6oa antes del proceao de loa comunistas de Colonia, en 
1850, Marx había eaerito en la Nueva Gaceta Renana (Re'YÍ&ta 
E.eonómico-Política) una aguda deseripción polémica de aquellos a 
b que la deriota de la revolución llevaba a formas deaeaperadas de 
lueba y• la pérdida de wión política en laa nuevaa cxmdieionea: 

" .. ..b cooupir.-dorca p.-ofcaionalcs no ac aaliafaccn con orpnizar 
al ¡wolcluiado l'CYOluc:ioauio. Su misión eonaiatc ea adelantarse 
al pn>eao sew>lucionario, empujarlo artñM:ialmcntc a la erisis. 
laaccr la l'CYOluc:i6D de im~ sin que cxislan laa condicionca 
~La 6nica c:ondici6n de la rew>luci6n, a aujuicio, ca una 
.,__ orpnizaci6a del complot. Son loa alquimista de la 
l'CWJluci6a y amaputcn plenamente eon loa antiguoa alquimiataa 
la coafuai6a y catrccbez de .... obacaioaca. Se cnh11iesman coa 
in-ntoa llam....,. a producir milapos rcvolucionarioa: bombas 
incendia- ri-. mAquinaa infcrnalca de mlgieo poder dcstructM>, 

Sl~p.191 

-:...'!.:'1=-:e1~8T~~~~:;.:-....:.,,c:-~~p!,~ 
pll,oto..~, iomo IV, Af9eali .... Ed. Cienciudel H-bno, 1973. 
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mmiw t- ..a. e..,..ct-1•na-o - coeclkk
~llblea esi8teD .... e.toa. Oc:upedo& ce.a la cxmlecci6a ele 
~~DO tienen m6a que -objetivo ¡.medimto, 
el denocmniento del....,._, ~ate. y--.-ec:Wl profua
u-e la labor ele c:u6cter ..a. to6rico e-i·'ld• a instnlir a 
loa~~ - ._ele c:a-... a medida que el 
pnJ11otmiac1o ele Paria pM6 a primer plano - pllltido, .-.. 
~adores ~ • penler influencia - dirieen--Maa y Bnaela analizan el bcc:ho de que para el "partido obrero 

continental", ea decir, para todo ae amplio ~nto proletario 
que me e:iqn-6 a ~de divenM agrupaciones. periódicos, clubs, 
g_ue levantó barricadaay marchó por todaa 1aa arandcm ciudades de la 
Europa convullüonada. el frac:-o de la rew>luci6n le llevó inmedia
tamente a la ~nlida de lo que había conquistado durante aquelloa 
afkJS de 1848 y 1849. Ahora. tras la derrota. carecfa de h"bertad de 
CllpRSi6n. ~ aua imprentas y pericSdicall enm clauauraclas; carecla 
de libertad de aaociaci6n, ya que aua orgaaizllcionea y •ua diriaentea 
eran peneauidc»; earecla__nor tanto, de "loa ~ios leplca para la 
orpñización del partido".~ 

Fue cata situación la que obli&ó a I• orsanizacionea poUticu a 
actuar en forma accreta. y especialmente a loa grupos obreros, loa 
cuales carec(an de otros mcdk» para subsistir: 
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Ante cata •iua.ci6a. Ma~ y Enaela vuelven a insistir en lo que 

hablan .,._to de condición para formar la Lilla de lo. ConuutiMas. 
La llituac::ión poUtica prevalcc:lcnte entonc:c:s. oblipba de nuevo a 
adoptar fonnaa clandcatinu de oraanización lo cual •in embar&o no 
dcWa confundine CDll la actividad co-pirativa. 

Por el contrario, la maiyoda de laa orpnizac::io- obrerall rcvolu
c::ionarima de Europa dcblan mantener un car6cter p~tico, 
aunque •ua ~ tuvieran que aer llCICRllaa, debido a que •ua 
objctiYoa, traa la denota de la rew>lución, no eran por el --.ito 
alc:aazablea.. Habfa, por tanto, que diatinpa entre loa medios de 
lucha, que llOD loa que determinan el car6cter legal o mcacto de una 
uociación y que dependen de la situación poUtica p::ncra1, y loa fi
que ae pcniplcn y que 110n poaiblca de alcanzar, en función ele loa 
Cuales una orsan!zaci6n ca propaaandfatica o conapiratfva.. 

En rc1aci6n con cato 61timo Marx y Enaela aon tajantes, .-e a Ja 
railltenda que su postura provocaba: dcll¡Ká de UM8, no aólo era 
improbable una nueva revolución, sino que la denota babia dejado 
a6n en pie la nccaidad de trwfonnaam- que pl'C'C"dfan a Ja 
conquista de la emancipación del trabajo. Dado que en una mayorfa 
de pafaca de la Europa de entoncca la democracia 1ibcral, como 
re¡weaentante de la peque6a buraucsfa en acenM>, y tambi6n de 
8eClOrCS de la propia hura-fa. no babfa podido hacCnc del pader 
del Estado, &te a6n bahía quedado en manos de la ariatoc:nM:ia.. 

Este becbo era lo que bada que loa objctivoa del partido obrero 
no fucna enm- alcan:pb-.. 

-... .. pedmacia ~~ioaaria de 1848-UMP -eealbe Ellpla
ndllc6 loa ~ t~ q- pcnallierma 1lcpr a la 
ea • 1

"'- de q-. .._de q-. lac:lw a1wera-•a pueda oa.ftar_...,..__ ... ~ ........ _ ...... iDialcl'l'UID-=ysuprimlrel ...... decsdavil11d Malariadaq_ la_n1e-
elJU111>de la~ debe tocarle el hlnlOa la democracia 

pequdo.,......... 

F'uecatac:oacluaión laque llevó a Marxy a Enaclaa pupar porque 
la LWa de lo. Canuulüta.s, cuya actuación fundamental cataba en 
.Alcniania, CIVllllicra caer, como su antCCCllOra la Lifp de los Justicie
,.,,., en la llCtividMI conspirativa, ya que áta "no podía tener como 

••• "-"' ---·~- .... dr~p.3'19. 
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6nalidlld inmoliata el denocamieiuo de b ~ Cldatentca en 
Alemania. &a orpnizaeión no fue c:rceda para derroc:ar a -
piemos, sino lll~mo inaurreccional que tllldc o temprano 
deb(a suatituirb. . 

Loa miembros de la Lip habfan dMlosu aporte a la lucha inaune
cionalocurrida, yde darse un nuevo movimiento 1o"W>Mr(an a"-· 
Sin embarao. para loa auton:a del Mo~. coneapond(a a '"laa 
~ acneraJca de ... exlAS" tantoCODK>. '"laad.-din=cta
llDCDte intereaadM" el~ eaa nueva rew>lución y, por tanto, 
'"C01mpirar e intripr"."""" El partido obrero ll6k> dcbfa intenrenir a 
~de la '"difu9i6n aec:rcta de 1aa idcm comunistas entre laa ma
-. De abf su car6cter propapndfatico. 

Marx y EnFk no nicpn en ~U- abM>lutoa la actividad cons
pirativa. Por el contrario. Bnpla eacn"bc e:apHcitamente: .... .acña un 
cobarde quien en determinadas cin:unatanciaa no organizara c:onapi
raeio .. -' como seña una tontería "-lo en otras cirauatan
ci8a. 

Abf donde loa ~nas de la lucha estuvieran ya planteadoa 
~te cxmtra la burpaafa. la actividad conspirativa adquiña 
sentido. Bn tlll cmo, ya no ae trataría de accionca W>luntariataa de 
peque6oa pupoa, al músen de laa m-. ni de un movimiento que 
finalmente ll6lo bencf"te:iaña a laa c1- propietarias. sino de un 
requerimiento derivado de lu condiciones existentes para alcanzar 
loa objetivos propios del partido obrero. 

-u-~ de-..,..;c.tWcl KUetu -eacribc Man- apun
..._ ....... _Die ala naiBa del e.a.do cmaentc. Balo cra 16gic:o 
- Francia, doadc el prolctuiado ....,... sido .encielo por la 
.,...._.. y el llblquc coaara el pbienM> exislentc_.wincidla de 
WJclom_.timtoODDelataquc-.ala~ 

CoDM> ae reeotdar6, Marx ae n:f"iere al junio francá de 1848, 
cuando el desarrollo de la revolución de febrero hab{a p.-to al 
prolctarüldo parisino en la posibilidad de -umir la dirección del 
movimiento inaunec:cional contra una burgueafa atemorizllda ante 57-sa K. -....-. ..... 1 -·-· op.dl •• p.162. 

59 P.J!llile ... •ll!l n>cleate -de Colonilt", -""· p.%19 • .,....,,pna. 
61 K.Mlim.- • ' --·· op.cll..p.161. 
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& conocido el hecho de que mquel cpimodio de princ:i~ de loa 
a6os cincuenta, que abarca. primero, la división de la Litfa de la. 
c-ruutbtas y, poco dapu&, el proceso de C.olonia, con lo cual me 
diauche la organizllción. lea moleató tanto a Marx y En&ela y lea 
produjo tal dag•tc político (y quid tambi6n pcnoftal), que poco 
dcapui!s de todo ello, me congratulaban con frecuencia del aislamien
to en que habían quedado y de la nuevas poaibilidadca de trabajo 
intelectual que lea pronorcionaba el no pcrtcncccr, ahora, a ninpna 
orpaizllei6n polftica.. m 

Sin mayor ba-=, 11e ha querido Clltraer de eato una poatura general, 
en los autores del Manifluto, de ~gio a la actividad teórica y 
menosprecio a la militancia de partido. En realidad, lo que 11Drprende 
ea con cuánta determinación comideraron concluida, por el momen
to, la misión de au agrupamiento, a tr8'léa del cual habían logrado 
intenenir en la gran convulaión europea de CKJa atloa y articular el 
primer programa que correspondía a la concepción que ellos funda
ran. 

El rompimiento político de Marx y Engela me produce con loa 
csiliackw alemanes, quienes deade fuera inventabae.nuevca ucemoa 
revolucionarios ymc implicaban en compiracionea. Pero ea tambi6n 
coDllCCuencia de la critica de una estructura políti~rganizativa 
eapecmca en la que había devenido la Liga cuando la revolución 
política ·había dejado el paao al auge económico durante loa doa 
aipientea decenios. "Por la década de loa 1860 --comenta Uobs
bawm- la eapcranzaa de Marx eran incl-ive a largo plazo". 

~...'.'~"':"-~-=-...=.:..;::r~=:r=nP:.,~c~ 
~mt:!."é;.=::==::.:.":'::=!;-r:'a!~~~'==':::."= .... ~ 
--• ......,.. ..... b ....... y -opodemm llMerlo. lln el r-·--;:'.t::. -------n•adelarr-,pxquc ____ ...,, 
=~i-::;:.==--==~.:-;"=:.=c.-~--=-"'.:.:1:: ::::=: .=;'~.=!~ :-.:::::-~~! =~·.l:nfn~~::;:_:~ 
~ •e.es. vez me convenzo...._, -acribe. Enp .. a Marx en rcbrcn> de 1Ml. - de que la 
~ca un imtituto ..- al cual C8de pcnona debe c:oavertinc inevi&ablcmen&c ca 

:.~W::.ºC::':::=::uac::.:-~~=::.=:.::::..-:.-::.= 
9putidorcWJludoaaño•. Bauuaut6uicaacueladc male4icenciai e infamia en .. que el liltimo 

_,65-~~;.,~ci;u'!J:m:-;.::'~~~p.10. 
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CAPÍTULOII 

La ............ : - ·-- ---- polldco, -~· ..... Gl"p•bdda 

DeMle la desaparición de la LiBa de'- Comunilllu, ocurrida en 
1852,, tramcurrieron IDM de diez a&.. en .::S.J::. Maa y Enacla 
c.nic:ieron decxpnizlK:i6n. •in que por ello ran la llCtividm 
polftica. A pmar de que fueron. ClOIDD ac Ahc. los aftas CD que M•nr 
realiza su cdulustiva invcatipc::i6a econ6mica. que dad por raulta
do la clabonK:i6n de au ..... im~te obra. El C.pilol, • trlnlá de 
- innumenblm utfculoa periodilticos elabora buena pute de au 
abra polftica. que bmc:a inc:Ídir CD el laqo proceso que ac dio por la 
cxx.trucci6a de estados nacionales y en los movimientos de libera
ción -ticolonialista. 

Dunntea catos aftas y como raultado de I• dcrrotm de la revolu
ción de 1848. el DKJYÍJDiento polftico de los obrcroa practicamcnte 
no Cláati6. Tra varioll intentos por mmn~, el caniamo dcaapa
recc lulc:ia finales de los Uloa cincuenta. En Franci• y Alcm•ni•, 
como en otro. par.ca. fue dc:Anicullldlt durmnte mqucllos mftoa, cai ·-···- .. ..-.Calo ____ ... __ ... ___ _ 
, , 'na:mtliR6..._telacWc:8dmdel&!Oc-~~Al ..... de_...._ 
-~~W ........... to,yr.e_......,par_&c'' ID_....,Y ... 

SI 



52 
lada llCtividlld poUtk:a revolucionaria. Por lo mismo. aJU donde fue 
pouble b trabajlldon:s 11C replegaron a la IK:tivicled sindical. 

'"Deapu6a del &BCMO de laa rcvolua- de 1848 CKl'l"be Man 
todaa laa <JllP'9 izecicwtes de partido y todo& los pcri6dicoa de 
pulido de laa cluca ~ .. rucron deatruidos en el coa
tineate por la r-tt.a bruta. Loa ...._ avanzados de entre los bijas 
clcl trab.Qo huyeron dellesperados a la repOblica de allende el 
oc6ano y loa auc6oa eBmeroe de emanc:ipaci6D .., deawanecieroa 
ante uaa C!poca et.. fiebre industrial,. de _......., aKWal y de 
reaa:i6n polftica. ~ 

No obstante, CJÓatieron algunos intentos orpnizativoa que, pn:ci
aamente por la situación política y económica de Europa, baucaban 
la comunicación y apoyo entre los obreros revolucionarios de diw:r
aaa nacionalidades. De acuerdo con los datos que ofn::ce A. Kric&el, 3 

en 1853 había en Inglaterra unos 4,380 proscritos, de los cuales la 
ma~ria eran polacos, cerca de mil franceses y 2.50 alemanes. Eata 
aituac:ión y el auge industrial ~gl6a, que absorbía continuamente 
mano de obra del continente, crearon condiciones para la funda
ción. en Inglaterra, de organizaciones obreras de car6cter interna
cional. 

Aún bajo laa eiq>ectativaa de un nuew> movimiento rew>lucionario 
curopeo, llC creó en Londreaen 18SO, el C~ Ce111n1/ .Donot:rdtico 
de EUl'OpO que encabezaban, entre otros, el lfder de Ja democracia 
republicana en Francia, Ledru-Rollin, el dirigente del movimiento 
por la unidad italiana Guiscppe Mazzini y el demócrata alemh 
Amold Ruac. que había sido miembro del ala izquierda de la Asam
blea Revolucionaria de FrancCort en 1849. RccordenK» que, tam
~ en Londrea, blanquiataa, caniataa de izquierda, demócratas 
n:YOlucionarios y comunistas alemanes, fundaron el mismo afio la 
Lqp Univa:sal de Comunistas Revolucionarios. 

:=:'°,·.r;;:~..:.=~~::=.:::.=:-~~~= 
p.15. 

:ZK.Maa, "ManlllcatDl-upralde .. Art"',cn Carkm Manr. Pcdcria>En..-.z--.,_ 
-· M6d<o, l'CB, Colco:ci6n Obru Pu-ntalcs (dlripa porWcnccai.o Roca),•-. 
p.I. 
30r.A.~LM•- •d,..,_~,llaR:doaa.Bd.M.nfnczltoaa.l91158. 
4-,.__,__te a io.•no11n11-.. britüicoo, lo que leo; obllpba a ::::::r .. --=::-.~.:::=·-· - ob ....... de-...- &lo, .... -



Mara. Emael•Y la ftuHlacl6D de la Internacional 

Apeo• 11e abrió puo de nuevo y por menda diYerua la lucha 
obren. y pac a su enorme pn:ocaricdMl orpnizativa, la te~ 
natural fue a la comuoicllción y cooper.:ión intemac:ioaales. 

~!..~_!i-..!."'.'=O~-=:"~·c::-.:..::;~~....::'!:= 
_. ..... c&.-U.p.11111. 6Clr.i.o.-,_M_ (_, __ -.,,, -.1!4.l..AIA. 
19'7,p.16.. 



En _,. aftas, con motivo de prestar llDlidaridad a la rebelión 
polaca iniciada en 1863, 9C produjo el biatdrico mitin en SL Manin'a 
Hall, el 28 de iieptiembrc de 1864, en donde 9C acordarfa fundar la 
AMx:iaci6n Internacional de Trabajadores (AIT). 

En el momento de au fundación, la AlT agrupó bMicamente a 
arupoa organizadcw. de trabajadores de mw:i- pa(aca, en -pecial 
ingleaea y francarar, que expresaban el nuew> momento de la lucha 
obrera y a los cuales unfa la convicci6n de que "la ema~n de 
la eta.e obrera ellige au fraternal unión y colaboración. .. " 

Entre los miembros fundadores de la AIT 9C contaban sectores 
importantes de laa tradeunimw inglaraa, varios de cuyas dirigentes 
aegulan aiendo expreaión de I• viej• corrientes obreras de cae país 
(oweniataa, cartiataa, e~tera); los nuevos aindicaliataa fraceaea, la 
mayoría imbufdoa de la doctrina de Proudhon; y muy divel'll09 grupoa 
de trabajadores, principalmente italianoa, polacoa. fraceaea y alema-
._ residentes en Inglaterra. · 

Fue M( como la diw:nidad ideológica y de problemAticaa del 
DKWimiento obrero europeo, 9C convinió en el acilo con el que surgió 
la Aaoc:iación Internacional de Trabajadores, la Primera /IJlernacio
nal. 

La actividad de Marx en la AJT ha sido reseftada y evaluada desde 
poaicion;es muchas w:cea e:lllremu. Por un lado, aquellos que lo 
ubican como fundador, artff"ice o principal dirigente de cata organi
zación; por el otro, quie- le ~naideran un intruso y causante de la 
c:riaia y ~parición de la AJT. 

Por letra del propio Marx, aabemoa que de invitado cin:unatancial, 
de "figura muda", en el acto fundacional de Saint Martin'a Hall, pasó 
a mer miembro electo del Consejo Central de la AITy que, tras varios 
vericuetos, tenninó siendo el redactor del !"frnifieato Inagural y de 
los Eatatutoa provisionales de la Aaociación. 

7 lt.Maa<, ·-1-ml de la AJ'r', ca Lo-. op.cit. p.7. Ea Ohm pmrtc .. __ .., __ :·La------.. --... -· ... =---.:--::."::·.::.:::• ...::.===-..:C .. ":.:'!:T;!:::'.'~""=!: 
.. dcnuca cam .. c1c--ruen:aa ........ • 

a l!n el prilDU' ~ mún la ...,na de ~ ea1udio9 81DYW:1in-.. P....n el atto exa~mo catAín 
- _,....-. l!a --- .. 11va la - del - .J.Gulllau-. ,_...,nlentc de 
..._..a.qulsn 111Kribi6: -comoelcw:Y. Man: M~nido• poner11U huevo en nklo:tno• (Cfr. 
~~;-J-~~ª..:..-=::t~=.1-;,:.c---............ .-... .. 

9 lit.Mus. "CalUI • ....,.. (4 de -re de 11164), en V.l.Lcaln, ACOfOdofla o "1 
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la atcoci6n cotidi-a de loa •untos de la Internacional. h•ta que en 
1870., traalada a vivir a Londres. 

No obstante, a travá de la intensa comunicación epistolar que 
-acnra con Marx, Enaclacatuvoaicmprc al tanto del dcaarrollode 
laAaociacióayfuc,durantcloadoa úlW- ailoaen loaqucelConmcjo 
General tuvo como sede la capital inglcaa, miembro de &te, con el 
carp> de Secretario corresponsal, primero para Bélgica y lucao para 
&palla e Italia; par.ca á-últimos especialmente importantes para 
el Con.jo General en aquelloa aftoa, dada la fuerza que loparon 
adquirir aW loa -arquiataa. 

Tal importancia dio Marx a la nueva organización que, i-e a ser 
loa a6al ea loa que con grandes dificultades ffaicas y ~nómicas 
termina la elaboración del primer tomo de El Capital, le dedicó 
mucho tiempo a la Internacional en la atención de toda clase de -un- de laa llCCCionca, en laa reuniones mmanalea del Con.jo 
General, en la elaboración de llamamientos, comunicados, eatatu-, 
documento. y resoluciones oficiales, y en I• polémicas y luchas 
internas de la AIT. 

Con excepción de alauna. eventos de la Asociación a los que Marx 
ac Yf&d a asistir, con el propósito de no suspender au trabajo teóri
co, no encontramos en ninguna parte que Marx expresara que au 
actividad en la Internacional le quitara tiempo o le fuera una carga 
personal En cambio, en su correspondencia con Engels y con otros 
amigos, continuamente culpó a su mal estado de 11alud y a au precaria 
situación económica del retraso en la elaboración de El Capilal. 

Ea evidente que donde Marx y Engels desplegaron au mayor 
capacidad política fue en el seno de la Internacional, aunque no 
limitaron a ella au actividad. En realidad, en este periodo, tres líneas 
de acción ae entrecruzan y complementan en la vida de Marx y 
Engiela: au intensa y militante participación en la AIT; au apasionado 

-B~":'.::'w.~-=::.:::=~~c':::.,.~~:~=~:c 
-.,.-1c1S1a lmacrillciOoque te lmpuo¡.tepormí,iam*-1"8 podldoJOd8rri-• todo 
el CllOlllle tr.-.;o que suponen loa trea IOll'IOL Te llbrazo lleno de patitudt• ACOlllClawea ••• 

~.r=.clel866M.uxea:ribl6•1t--llll:•Aunquelc-a,,dediaonclomuchotiempo 
• IM _.-.,...-el~ ele Oineb,., no.,.-, ni quiero panlripmr en <!I, 

==-~~.~;:o:~.=.=ei::....~ .... .::=.:.:~=!.~~ 
=-:8~~.!'fC.~.~~~ .~c:;.~ier conpcao.• K.M•m. 
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int.eh!a e interw:ncióa en la poUlica 8'cmaD8, y en particular en el 
putidoobrcroq-cnaq-lba6'J9co-baa fonnaneenaupafa 
natal. y la clabonci6n de lo principal de au obra teórica. 

Ea natural que sea entonces cuando ellos aborden en forma m6a 
cxmapleta. 7 tambi6n m6a compleja. la problem6tica del partido obre
n> nNOluc:aonario. Totalmente contrarios a una tcorizaCión aoeftl!:rica 
o at.olutizantc. lo que encontramos en Man: y &aeta - una recu
peración y vasta rd1cldón de la c:aperiencia c:oncreta que repraen
taba la Internacional con la que ellos me comprometieron plenamen
te. 
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Ea quizi. por ello, que me dan toda c:lme de cifna en el n6mcro de 

miembros con los que Ucaó a contar la AMx:iaci6n (desde alpmoa 
mib basta varioa milk>nca de amiadna), o me considera imposible 
conocer eme dato. . 

Lo cierto ca que loa Eatatutoa de la AIT no catablccen diapoai
cionca orsanizativ• para loa micmbroa de la Asociación en lo 
individual, mientras que a( p~o la adhesión de aociedadea 
obreras, I• cualca, asrupadaa "{;ntro de la AIT mantcndrian " 
intacto au ortf8nizoci6n " propia. 

Sin cmbarao, el propóllito de la Arr, también expresado en aua 
Eatatutoa, de mcr "centro de rclllcionca y coope~ entre 1• 
aocicdadca obreras CJdatcntca en loa dWe..- pafaca", exi&(a gran 
flc:IDbilidad y amplitud, puesto que, en aquelloa a6oa, el grado de 
orsaniCidad y movilizaci6n obreras era bajo y dispar. 

Por ello, aimuldncamentc a la incorporación de ap-upacionea de 
tipo aindic:al, ~Utic:o1~ cultural, la Asociación emitió crcdencialca de 
aflliac:ión individual, catableció como norma realamcntaria la coti
zación de cada miembro y creó aeccionca en divcnoa luprca de 
Europa y No~rica, a>n trabajadores de distintos oOcioa que 
carccfan de orsanización de tipo pcmial o &tas, a>mo tales, nunca 
se adhirieron a la AIT. 

Durante loa primeros trca aftoa de la Internacional, se creó u'Y\ 
a>midcrablc cantidad de secciones, sobre todo en Francia y Suiza; 
como au ...,..,,. la Scpnda latcrna.cional, ni una fcdcmción de .-nidos nacionak:a., ni un ____ .. _ele ___ oe1e....__.,_e1e1.-¡a. 

=...::=.=.'"-..... C:.:i~ff='~=...:.~.~.l 
p.104 

17-•--d.AnlculolOde ___ .._de .. Arry-l~nen 

::.==~~=tu-ae::=:~yc:.=,-:'(.!.~~ 
lalem...-.. _ _.,:,~-por la c-ferenciaele ..._._ele 11171. Cfr. 'l1'e 
O..ral~oll-"'-latc-.M_,,.._....,_..._,1964 

1816111 

.se:!~-.=~~-=:t:..~:1yq"".:t:";::E,!'!'{!r:::= 

...... )-clcpto .. ....._de ___ ,.,...,._..,._ .. i.y ... ....,.._ual-• 
~ca&aatoquc•--=iadde,.,y~cnAlc1111Hl&.cálca.lldlm.alli1UKida,bcdec.-idido 
___ _.,,.eleaqufy•-de--waCNar-uc--• .-.... --uno 
·---adquiera uaa li:IWtlllt ,,_ar-. cualqollcn que - el numero ele -
..._.,rascaceda~,.K.Mux.C.W•~.op.cit.1 p.30 

....=:::=:~-:'-°':"t=:r.::·~-:c:~..:~~ 
ftllalea•,yca Sulaa.cn un totalele21 d-•-. r_.......,.e1e la ln
crr. Man, ~La-. op.dt.,pp.523-537. 
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en ~lpca. Dinamarca,. Italia y Alemania, la Arr apenm &XJmeDZaba 
a fonnanc. En todos to. CWJS. laa ~ tenían entoneca un 
niimen> muy reducido de miembros y 1161o una cuantas habían 
lopado adherir a 80Ciecbdes obreras eiüatcntca en •- pafaea. 

En un principio, fueron I• tradeuniona in&lam lu que tuvieron 
un mayor pao e importancia. lo que 11e reflejó en la ex>111pcsición del 
Comejo General. De apmdmed•mcnteeüK:uenta miembmscon ~ 
que11ecoaatituyóel primerComeio de laArr, 'VCinteeran inalmm 
En 18158, cuatro a6os dcapu6a de la fundm:ión de la JnternaQonal, ae 
babfan adherido en Jnalatcrna varias deccnaa de tradeumo... Mlml 
mu.c:nbe el dato de que 1161<> en Londres habfa m6a de cincuenta. 
.~. tcnfan tambi6n reprmcatantea en el Consejo General. 
eatreotrM, la Lipde Reforma, la Aaociad6n Nacional de Reforma y._ .......,acles ~rativu cfiriaidaa por :J. Weaton. tamb~n fun
dador de la Arr. Los principales c:aqoa directivos de la Asociación 
fueron frecuentemente ocupados·~ diriacn~ brit6nicoa, entre 
e11as e1 de Prcmidente. mientras ta1 carao c:siati6. 

Sinembarp>, la'llinculaciónde laa orpnizlM:ioneaobreraa in&leaaa, 
principalmente aindicalea, con la Internacional, no lopó mantenerse 
y comolidane. Con la obtención de b derechm elcctoralea para los 
trabajado.-, annz""na en 1867, y con el desarrollo de la lucha 
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reivindicativa de b aindieatoa. la clase obrera inglesa comenzó au 
diatmleimnicnto con b enuncilldoa fundamentalea de la Arr, huta 
el punto de que varios de aua diriaentea, miembro& de la lntemac:i<>
nal, ae separaron de ésta con motivo de la rtura adoptada por au 
Consejo General -te la Comuna de Paria. 

Al tiempo que b aindieatoa ingleaea enfriaban au entuaiumo por 
la lntemac:ional, el movimiento huelgul'atic:o que se produjo en lo& 
a6oa 1868 y 1869 en varios pal'aea ewopeos, especialmente en B61gi
ca, Suiza y Francia, llevaba a un rápido desarrollo y crec:imiento de 
lu acc:cionea de la AIT. 

u1..oa gobiernos -escribe A. kricpl- atribuyt:ron toda la 
rcapoosabi1idad de cataa huclpa a la Jntern~ Pero ai la 
JDtcnsac:ioaal no anoj6 a~ obreroa a la huelga, •la huc'8a los 
arroj6 a la IDternacioaabo. 

En los pal'aea en los que huta entonc:ea practicamente no habfa 
existido la Internacional, como Eapafta, Italia y Estados Unidos, ésta 
comienza a tener fuerza y organización. En B61gica, uno de b pal'aea 
de mayordeaarrollo capitalista de la Europa continental de en to~ 
la A1T tUW>, quiz6, el más impresionante deapliel!'f¡ organizativo, 
aunque proceaos similares se produjeron en Suiza y Francia. 

~:::.,::.::i!;ri:.-=.~...::i:-~~~;,"'&==-.:~ 
..... ceatm palfticode-morimieatoobrcrode---. Ea la prim.vemde 1865 me creó en 
.__ ............. ...-dectonl,deaiJOS6rpnoadlri.enteafonnabml.,.rtemlemb ... 
- a-jo~ de .. Arr, priDripmimente kw -- ..-uniae- Su _.ma. 
- ........ --de Manr, - • .. polRlcm 1-.,e-te de .. .-____ .. _de_pmtidam __ 7 __ clde--nlde....OO 

__ .. .,.___8dultLSla-..,, ... ,.,--.,._i1-de-jefea 
b&I ' E a -....O. .. ..,....._'°• la Wimi6n. y ea 11167 me .pl'Obd una reronna - 1 1 _ .. _de_.. ... __ ...... ,._7 ... _ ..... joroit-de la_.._ .. _..,..... ...... ..,.,...,..._ dede_,,.,.polític:oL"Wenc:eall10Roc:ea, 
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_._,...__7_pnillferaftJll ... .,....._de .. lntentll<ioaml: 
~-* ClomkftK-ta-42- • prindpiasde 11169, 50en 111'70, el -.in.., 
.-. ... 30..ooo --•••ctaa.._ - 11169. LM ~ ee ~n en fedel'llrionQ: del 
_...., dm - -· .. V-(•- de Vervien, c:on"" 6rpno l..e Mlrabcllu), 
- - CealJD (-de .. Louvlre), de .. resjón bnoMle-; ca .. c:uenc:a de 
~~~~~°:t:..:-r=.•puumeladi~óndetodo. en 

:J'-va.,...,,. •1- •te anatpda en sucio suizo, la Arl"sc extendió~ ... pidamente. 
a....--.50-dccultudobrcra.te.,..-. .. ,_.. ... .,....nti-deEu..,.... 
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Los miembros de la Inlenllleional fueron. en buena medida. b 
~de una pan cantidlld de apu~ obrcr-. cspc
cialmcnte ai'"'icalcs. &to llevó a que, como •uccdi6 en Francia, la 
foda.ción de~de la AITylaC6mara Federal de Sindicatos 
ao1161o colaboraran en fonna muy estrecha durante b movimientos 
huelpfsticos. sino=b diri&entes ma- de la Intemec:ional 
fumCn,alaw:z,~ · ~laapupaciónllindnL u-111tuaci6n 
similar se ~llJO en 
La~ llq6 a tener una~ cantidmt de 6rsm- de 

prensa en todos b países en b que c:idstfan llCCCiones. Desde 
noviembre de 1864 basta el a6o de 1870, la Intern.cional, por 
acuerdo del Consejo General, utiliz6 como su 6rpno central al 
semanario tl'lldeunionista Bce-Hiw: Newspapcr, en el que publicó 
desde el Manifiesto lnauaural b &tatutos Provisionales y muchas 
otros documentos o6ciales, hasta ... -=tas de ... - del 
Comejo General. Pmo, ademú, conforme las seccioms c:redan y 
pn>Uferaban, muchas de ellas se hicieron de •- propio9 drpnos 
Periodfsticoa en los que se difu~ron el programa y la poUtiC:a de 
loa miembros de la lntemacionaL 

ERawchlra Ol'pllbatha de la AIT 

El c:adcter amplio de la AIT, que buscaba la unidad del ma,or 
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nÚlllCIU posible de~~ O no, del .-wimiento 
obrero entonces cmcl'Fnte. no implicó una viaión allKWfa o illlJl'86-
nica de la nueva MOCiaclón. 

La Internaciomll, dade el momento de su fundación, c:onatituyó 
un Consejo Central, intepado por trabajadores de "loa diw:noa 
pai.c. rc¡He1Cntadoa en la Aaoc:iac:ión", el cual fue concebido como 
una "oficina ccntnl internacional entn: 1-~aociedadea apu
padaa", c:on finca informativos y de coonlinac:i6n.. 

Bate fue uno de loa -pectoll principalca que Maa defendió en el 
1m>111Cnto de la elaboración de loa Eatatutoa de la AIT, frente a la 
viaión de loa "mazzinilltaa" italianos que t¡toPODían algo u( cx>mo una 
dirac:d6n centraliDlda a nivel europeo. " Para Maa era claro que 
ninpma oraanización, en aquell- condicm.-, podfa dar una direc
ción única a movimientos tan ~.- de loa trabajadores de loa 
diferentea pafilcL La sola pretenaión era para Marx un absurdo. 

De acuerdo a I• funcioncaquc se le otorpron al Consejo Central 
o General, este tenía la oblipción de rendir un informe público al 
Congreao anual de la AIT. En cate Congreso ca donde residió la 
soberanía de la organización y era, por tanto, donde se elegía a los 
miembros del Consejo (aunque éste tuvo siempre la facultad de 
incx>rporar a n~ intearantea). 

BI Consejo nombraba de entre sus miembroa a quienes ocupaban 
loa caraca de Presidente, Secretario General y Tesorero de la Aso
ciación. Así millmo, a fin de cumplir con el propósito de informar y 
coordinar, nombraba secretarios correaponaalea para loa distintos 
pa(sell representados en la AIT. 

Cuando la Internacional cx>ntó con un número cx>naiderablc de 
aocciooea, dió una denominación uniforme a sus orpniamoa para 
definir en forma mú clara su catnJCtura. De cata manera, en el 
Con...-, General de Lauaana se estableció que el cx>njunto de 
secciones de la AIT de un mismo pal'a catarian bajo la dirección de 
una Federación. 
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De .cuerdo coa el Rc&lamcnto AdminiatntiW> de la AIT, 32 el 

Conar-> Gcacral se conadtu(a con un repracntantc de aida una 
de._llCCCiotla. aindiatinciónde tamatk>,yundelcplom6a porceda 
500 micmbraa con que contara cada una de ellu.. i.. aeccionm que 
no pudieran enviar un deteaado. podrf- fonnarconotraa un Grupo. 
paraelcpr un delcpdo común. Aaimiamo, el Comcjo General nom
braba un n6mero indctcnninado de rqnemcntantca al C.onpao. 
JJCIO la mayoria de •- intcarantca tomaban parte como delcsados 
de llp'Upecionm adbcrima ... Internacional. 

Loa con..- de la Arl', realizadcw -ualmcntc. eran la 6nica 
inatanc:ia de la orpnizlld6n para modificat" aua documentos b6aicoL 
cuando. por la aitumci6n polfdca no !'lle posible sealizar el Conarcao 
reptar, me comrocuon confcrcnciu. lu cualca tcnlan limitlldm atri
bucm- y no eran púbtiRL 

Aaf. mientra que el Co-.¡o Ocncral fue el 6rpno que atendió 
lallCtividmd pol(ticacotidianade la Internacional, mantUYD la relación 
directa con una pan eantidM de apu~ obreraa. fundamen
talmente de tipo sindical. y apoyó con el trabajo de•- intearantca la 
fonnaci6n delas~ de la AIT; en loa aneo con~ genera
._ y CD laa dos CXJDfcrenciaa que se realizaron en loa cai diez alkJa 
de Clálltcncia de la AMX:iaci6n, se debatieron impo~tca upectoa 
del pmpmna obrero de entonces y se definicm>n lu prineipalca 
-cxpniutivaa de la AIT. 

Dapu& del congreso realizado en Ginebra. donde se aprobaron 
bdoc:umcatoa b6aicaa de la lntcm.cional (que huta ento.- eran 
axw;rteradm pcoviaioulca). en el periodo C0111prendido entre 1867 
y 1869, a6o9 CD que. como be--. 'Visto, la AIT alcanza su mú 
importante daunullo e inDuenc:ia en casi todos loa pafaea europeo& 
y co variaa ciud9dea de Noneamflrica. ac realizan (aiem¡ne en el mes 
de septiembre) loa c:onpaoa de Lauaana (1867). BnDelaa (1868) y 
BMilca (t81i9). Eatc últinK> fue el evento m6a re¡neaentativo de la 
lntcmacional. al que aaiatieron, por primera 'V'CZ, delea-doa de Ale
mania. 

C.oaM> puede ob9crvanc. la AMx:illCi6n Internacional de Trabaja
don:aeatablec:i6 una eatructura orpnizativa acncilla. basada tanto en 
la afiliación individual como en la de organizacio.- proletarias ya 
exiatentca, c:on lo cual logró en poco tiempo ser la principal y más 
amplia apu¡JKión obrera que basta entonces se conocía en Europa. 

Dar.¡:,.-., '-.ap.dl..po.517..519. 
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Su Clll'6cter intemlleion.i atuvo llCOl'de con a- necaidedea de un 
lmJYimiento ~ue 11C recuperaba y que. frente a la cspamión y dClla
nollo capitabstaa de aquella 6poc:a, requeña de mecanialllOll de 
coordinación y defensa a nivel de loa diw:..- pafaes.. Muchas de sus 
nonnu internas, tan debatidas en sus últimos aftoa., tiempo dCllpuéa 
llCl'Viñande ejemplo, tanto a oraanizacio.-de car6cter poUtic:o-par
tidiata CODK> a a- de índole an:mial y sindic:al. 

La dhenldad - la l•--.ct-• 

Durante loa primeros a6oa de la Asociación, en loa que áta fue 
.,_ta a prueba por una serie de .a>ntecimientoa en la lucha obrera 
de Europa y Eatadoll Unidos, y por alguno& otros de poHtica mundial, 
Man intervino en la definición de muchas de las caracteñaticaa 
principales de la AIT, para lo cual realizó un intenM> debate teórico, 
con el propósito de abrir puo a su concepción novolucionaria de la 
lucha de loa obreros. 

Cuando la Internacional fue fundada, Marx tenfa presente que 
tanto el nivel de movilizaci6n y conciencia alcanzado haata entoncca 
por loa trabajadores, como el carácter amplio de la orpnizaci6n, no 
pennitían una concepción y un programa claramente definidos, co
mo el que Engela y 61 mismo babfan logrado imprimirle a la Lqp de 
b Camunina8. 

•&a muy dilk:il -CM:ribla Man< a Bngcla, irefiri6adoM: al coa
lellido del Maaifieato Inaugural de la AR- ..-guir que 
Duealnle pual- de ...... quoduca Cllpi l.,._ de tal forma que 
rcavkuca aceptab&ca para el Diw:l actual del DMJVimicatoobrcro." 
Y -.,cpba: "Se rcqwcrc tiempo pua que el movimiento que llC 
ba ~o de nuevo baga potu"blc la aatcrior audacia de 
~~,;u-

No obstante, la nueva organización expresó con claridad el obje
tivo de la lucha por la total emancipación del trabajo, a través de la 
conquista del poder político. Aunque,comoverem01, &to último fue 
fn:cuentemente motiw> de grandes pol6micaa. 

Marx y Engela eitplicaron con insistencia las causas que babfan 
dado oriaen a la lnternacionaL Para ellos era de fundamental impor-

33 K.Manr, "Cana a ~w (4 de --re de 11164). cnAcOIOd-••• op.cil., p.345. 
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tancia que me enteadicraquecata orpruz.c:ida no babia Udo produc
to de Dinpín plan ~ de UD pupo de co .. pil'lldorea O 
~ lmiattt en que la AM>ciaci6n era n:aulmdo natural de 
J. .,,..,...,._ de eidstencia. lo miamo que de I• .-idadea de 
lucha. que impone a loa obreros el deAnollo c:apiaau.ta. era india
pemable para la com~ de a. canc:tedlticaa que debra tener 
la .AIT. Al respecto elc::ribra Marx: 

"'Nada m6a - - illtcnaacioDal de ... c:luca obo:crM .-de 
......,_su triunfo cldlailiwo. ~..::r=:..tl:ato lla ciado a laza 
la AM>ciaci6a lnlcnw:ioaal de Eaa Aeociari6n DO 

... llido iDCUIMda por -- - o ... teoda. Ea el deunollo 
:c::•neo del DMWimicato prolclario q-. a su - bnJta por d 

de Jr -.aea e ~ablea •cm' ci• de la llOdcd8d 
modcma-

& decir, en la ..-licia en que era producto de a- necmidada 
creadas poreldellarrollode la lucha obrera. la In~ nopodfa 
entendene como una orpnización cerrada, con una única visión 
te6rica e ideoló&iCa. que pudiera •uatituir la llCCi6n y organización 
directM y propias de loa obreroa de distintos par.a, o bien, que 
CIDlldujera centralmente au acei6n. 

La AIT fue evidentemente una organizlM:ión obrera. "Lo nuew> 
de la Internacional --diría Marx- era '!ue babfa •ido fundada por 
loa obl'eroa miaaKJa y para loa obreroa • Por ello. me creaba y me 
oqanizaba aobrc la baae del l'CCOnocimiento expUcito de que loa 
tnbllj..sor- contaban. o debran contar, en C*la pata. con orpniza
c:ionm propaa de muydiveno tipo. con el fin de poder enfrentar en 
~ cúerm la lucha por au emancip8d6n. 

Pua Manr. .. ._ lipa de la tierra y el trabajo, a- cooperativu de 
o6c:ios y a- aoriech1dea de MJQJROa mut-., a. cooperativu de 
conaumo ]' prod.-:ión", en una palabra. "toda~ obrera 
--=ida , eran medioa para alcanzar la tarea 1De11Drable de loa 
ame-: la tranafonnaeión de la llOCiedad. Por lo miamo, era posible 
wüda9 a todaa en función de eaa sola meta. y en ello conaiat(a la 
miai6n de Ja lntemacionaL :35"-

Por ello, durante a&». Maa y Engela defendieron una y otra -vez 
34 llt.MllD,_ ...... ~~.-. 1-i-.op.dt., p. 329. 
SIK.Mam.,P_._...,.üA:au 1r' 1111.op.dt..p.559. 
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lo-tipulado en el artfculo primero de loa :Eatatutos de la AIT: 

.... .a-. Aeocieci6- ca - CCllbo de -..,...Ja y de car
nl81' e :leaciaentreeocjcodecleeobresMdebcliMiMoapdlea,quc 
up1 .... a - miamo fin, a llllher: la pnJt~ el propeso y la 
completa emancipeci6n de la c:lue obn:ra. 

&te precepto. se&ún el cual la A1T adcmú de no c:ontraponenc 
a las apupacaone:a de trabapclcxea ya c:aiatentcs, ac ... tentaba en 
cllaa, b-'a de 4!ata una apupación muy diw:na y dispar. Para Manr, 
-te hecho ac traduda, neccaariamentc, CD una aran pluralidad 
tc6rica, lo cual seria una de las cancterfatK:.a pcculian:a de la Inter-
nacional: . 

"ec-o el pacto de dcaarrollo de b dimtint .. dcatacamenta. de 
obrc...,.deunmiamopafa-e.criblaaEngela-1869- ytam~n 
de la clue obrera de loa diatiata. palsea, ea, neceaariamente, muy 
diferente, el movimiento real, de manera i-vitable, c.nhra 
expreai6n en f..- te6ricaa de una dMnidad ei1traordinaria.-;.;» 

De-ta formase explicaba lac:aiatenciadeconieni-dive1111&S,quc 
coc:aiatieron en el seno de la Intemacional y debatieron en ocasiones 
con anmupercza. Dos a6oa deapuá, Engcla explicaba: "En nuestra 
Amociacidn tenemoa hombrea de todo pnero: comunistas, proudbo
niatu, unionistas, tradeunionilltu, cooperativiatu. bakuniniatu, etc., 
e incluso en nucatro:ifollllCjo General hay hombrea de opiniones 
bmtante diferentes". 

Ahora bien, el hecho miamo de que tal divcnidad fuera entendida 
como cmpreaión natural del dmarrollo dispar del movimiento y, por 
tanto, no como algo dado de por.re i.namovlble, permitió a Marx y 
a Engcla no sólo adec:uar au actuación a tal realidad, sino también 
inDuir CD ella deaplcaando ... propia a>nccpcionea. 

Para clb, el cuno mismo de la lucha obrera era el terreno en el 
cual babñan de ser confroatadu las distintas concepciones teóricas 
cmiateni-y lll09trar su validez. Pero para esto, el movimiento conta
ba ahora con un valioso instrumento: la organizaci.dn que impulsaba 

36P. EftFlo, "CanaaCarlaaCaficro" (3dejuliode 1871),en Maa. a..1o, Lcnln,A<Wft"41 
.,.........,7d~ d' aU--0.Mmní.Bd...-,.....,.a/f,p.ZB. 
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~tadermolutivosde lollconpaos. Mmxpuaoadebatcvari
demconcl~ a que Ueaóen la elaboración de EICopilal. Te
tales como el problema de la propiedad de la tierra. el cooperativis
mo, 1- condiciones del trabajo de mujerea y niftos, loa efectos del 
empleo capitaliata de la gran maquinaria, la reducción de la jornada 
de trabajo, entre muchos otros, se convirtieron en raolucionea que 
dilcutieron y adoptaron los dele&ado& de todas laa secciones de la 
AIT, en varioa de los conpcaoa aencralea. 

Eo a~ cata coDducta de Mmx podña entendenc como 
contradictoria con su idea, insistentemente defendida, de que la 
Internacional no habfa sido "incubada por una secta o una tcoña", y 
que, por tanto, no le podía ser impuesto ningún sistema doctrinario 
especial. Sin embargo, ea _.rio tener presente, por una parte, 
que Mmx .J'¡J!"Fla rechazaron siempre que su concepción pudieif 
ser ente · como una nueva "doctrina", o "sistema" teórico. 
Para ellos, se trataba de conocimiento cientfrKX>, y por tanto, de 
planteamientos cñticoll de procesos realea, en continuo movimiento 
ycambio.EneldebateydefenaasuaideaabuacabaninOuirenelcuno 
miamo del movimiento obrero, a través del gradual desarrollo de un 
propama teórico. 

El debate fue co-iderado por Marx y Enaela como un reflejo de 
la realidad misma y como medio para alumbrar conocimiento teórico 
v61ido. De esa forma, teoña y pr6ctica se anudaban en un aolo 
~que, al mismo tiempo de ser expreaión del movimiento real, 
inDufa en 1- cnndicinnea miamaa de la lucha de loa obreros por su emancipM:ión. 42""----

El funcionamiento de la Internacional, conm orpnización dñlcr-

-!!..~ .!:"..!~ ... "'.:"--;:;;.=. :,;..~..;.=~:.=iC..!8q::"'.::".-= 
--~<--.... .,_,,._....,_~.IE!CD>. r' - .... 
::O.k '· to1~:.~ e v.·.;~-=;:::!t~~.=:.';...~ 
-· Jt. Mmir,El _Y..,,_,,,_...,_ l!dltor, 1977, p.121. 
an---·-...-~.-.........,.c1c1~.s.a.. .. o1e 

~=:a-:-:t.."=='--:V...~:.=...:--::--::::=..~ 
==~..;:~~::a:.,~~-=--=:..:=:=:=-i.,..: ab-.pen>110dlctadeo-._dccwolqulcr ____ ..__..-,cl~ 

--Tc::-=:o::-KML..·-:.:::c.."'i:"'.;.U:~~::=:·~::; 
~--.... ---·:a11c1er-ro713dcmaniode1967.f!al_.~ 
-. ap.dL. p.19. 
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ame.da pero con bMea y propósitos aHDunca, apareda como la 
coadici6D para la aeneratizacióa de la c:aperiencia de la lucha obrera, 
ca decir como la materia prima de toda teorfa praaram6tica vinculada 
con la lucha diaria de._ apupacm.- obreraL ............... _ ............... 

Los principales combate& te6ricoa y poH&icm que Mane y BnFla 
libraron en tiempoa de la lntcrnacioQal. con los diriacntca del movi
miento labonl mal&. con los mepidorcadeldiriaente alem6n F.1-
..UC. y con ao. lldí:rca rra- proudboniataa, primen>. y dellpá. 
con el pupo encabcrmlo por el rew>lucionariO nmo M. Bakunin. 
tuvieron un car6cter muy dMno. _ 

Ea probable que la diferend• te6ric:o-proannn6ticas y pol(&icm 
de Mlll'X y Enaela con to. laborill&aa. 1-UC.- y proubdoniatas 
fueran mucho ma,ora que con lo9 baltuninis&m (las c:ualea. por lo 
dem6s, repetfan aJaunaa de ... c:oaciepcionca de to. rra-. pero 
•in la conpuencia te6rica de b&o&), •in embarao, el pado de con
frontación que hubo con lossepidonsde Bakunin fue mucbomll]POI' 
y de m6s seriu comec:uenciu polr&icu. Con b&oa 61timoa a- dillcrc
pancias llevaron pronto, no ll6lo a una lucha intcatina que disolvió a 
la lntcmacional, •ino a lo que seña una de la primeras fractura 
blst.6ricm del movimiento obrero europeo. 

Ea cieno que hacia finales de lo9 a6os -ta. Mane y Bnaela 
babtan roto ya con los diriaentcs rcformiat• de ao. trabajadores 
in&leaea, coa lo cual perdieron la posibilidad de inftuirdeciaivamente 
en el DKJVimiento obrero en el que eOoa habían depositado por 
mucbos atkJa •ua ma,ares esperanzas revolucionarias y en cuyas 
luchasMarxyEnpsebabfan imiolucradopenonalmentc. Tamhii!ln 
ca cierto que con loa alemanes, el camino de confluencia entte la 
cwrientc que impulsaron Maa: y En&ea. y la que podrúunoa llamar 
la cwriente obrera histórica de Alemania (loa •-lleanos) estaña 
lleno de tropi • y zlp.a.-., 

Sin embarao. con catas corrientes obreras, la reformista y la cata
tista, los acuerdos y lu diw:rgenciu, el debate teórico y la acción 
pol(tica de Marxy Enaea.. tuvieron, en muc1-sentidoa, una historia 
paralela a la Internacional. 

No fue •( con loa proudbanistu y con los bakuniniatas. con los 
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cualea el enc:uentro y el cbcncuentro, a pcalll',slc reamntane a c:aai 
~te aftas antea de la fundaci6n de la AIT,~ ~uccn funda
mentalmente en los marcos de _ta orpnizaci6n.. 

Ahora bien, con una y con otra, Maa mantuvo un debate de 
cañcter mgy distinto y, a pcur de que, como hcmoa dicho, con los 
11epidorca de Proudhon tenla di8cn:panci• teóricas de mayor en
w:rgadura, fue con los bakuniniat. con los que el enfrentamiento 
UcMS a una diviaión ineaoluble, cuyos efectos perdurarían basta el 
lliaJoXX. 

&to9ec:iq>lica, en pan medida, por el becbodeque, mienu. con 
los proubdoniataa t. diferencias teóricas y polftic:u encontraron en 
la e11tructura de la AIT lamallaci6n que lea diócauce y solución, con 
los anarquiataa 1-m-rgenciaa no 11e 110meticron a tal mediación, sino 
que, precisamente, el terreno -pecffico de la disputa fue el organi
zativo. 

Las postur- propam6tic:u de los proudboniataa, tales como la 
defensa de la propiedad privada de la tierra, su inc:ompremión del 
papel de los sindicatos y su rechazo a la lucha huelpfatica por 
aumento salarial y reducción de la jornada de trabajo, M( como su 
viaión de t. c:ooperativaa, de lu 1111CK>Dalidadea y particularmente de 
la lucha política, entre otru, fueron 110metid• a la discusión, tanto 
del CoDl!Cjo General como de l• 11CCCionea de la AIT y, finalmente, 
debatid• y rcaueltaa en loa conpeaoa aeneralea de la Asociación. 

Marx e11taba convcneido que - posiciones respondían a una 
visión de la pequefta bursu-ra artCllanal y que en el aeno de loa 
~ e11tudiaDtC11 fnmc:caea y, _par?:ul~te, de la clue obrera 
parisina, bab(an hecho un prol"undO dafk>. Sin embarao, en la ª _____ .,_ __ .._,... ___ ...., .. _ ... .-.--....-.-1M7.Mm---.. --...... pc-
Cww• ', -:_-;='v-:':==-==~.U.:,==:=:=== 
.. Arr • .. Oln ___ .... __ ,,....,. ___ .. _ ..... 
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Bacambio. la lucbaCXJG loa putidarioade Bakunin si~ unc:uno 

por canpleto difelente. pumto que IM _.. orpmza\ivm de la 
Arr. muchmade ellM ~tionllday no respetMlu por ellos. dejaron 
de .ermcdioa para desarollar el debate y resolver en forma democd
tica IM disc:repancias. Por ello. poco llC diM:utió en IM -a-y 
foder..,_y _las propios conpaos las concep:ionm propamA
UC..o IM postur• politicaa que ..aenfan loa anarquistas. pumát.. 
DO fueron~ a tales instancias. 

l>e mta forma. el conflicto. que pronto me convirti6 en abierto 
enfi:entamiento entre las~ que lognuon dominar las anar
quiatasyel ComejoGencrat. que fueclcenuode ataque de ~ucllm. 
se e:xpn:só principalmente alrededor de las fonnas de organizaeión 
de la Internacional. y sólo de manera aecundaria. sobre los objCtivos 
y mcdim de lucha que áta debía impulsar. 

Por estos motivos. es evidente que el combate que Man y Enpls 
-tuvieron con ao. bakuninistas, no11 permite una mayor compren
sión de lo que fue su pensamiento y su actividad respecto de la 
orpnización politice de loll obreros. Vale la pena, por ello, detener
nos a ver este conOicto con algo mú de detalle. 



: ~. 

CAPÍTULO III 

11• -Ido...__...._ ... 
En ~bre de 1868. •panm un - dmpui!a de haber llido 

fundlldll CD Ginebra por Bllkunin, la .Alianza l""'71acional de 1#6 
Dnnoarlda Sociaa.t. comunicó al Conlejo Gencnl su dcc:iAón de 
1....-r ... Asociación lntenuleional de Trablljlldores. El em.ejo 
..eF inicialmente la admisión de la Alümza y decluó Mnula e inope
rante• toda relaei6n -tllblecida CD loa &a.tutoa de la apupación 
bllkuniniata con la AIT. La ~ndón principal fue su cu6cter 
intenmcional y la prctemión de numtener su propill esuuctun º!ff· 
nizativa. CD paralelo • la ya eidstente en I• Primera JntemacionaL 

Bllkunin cccli6 fonnalmente frente a Jos impedimentos que babra 
~lado el Consejo General y aceptó dilotvcr su Alianza para 
mtep'lld• • 1- lleCCiones de la lntemacionaL Con lal ofrecimiento, 
en mano de 1869, el Consejo General de la AlT dio por disuelta 

• ..!,n-~r=:z:.·.:~i;.=:::::=:r:.F ·:.=.:c..~ 
....- e1as• .. 11 t .. • .... .., - ....., cKa ........ T.= c1e 1a Aliam 
- • ..... .,. ___ 1!129cle-•1W..J.l'llllllpp-er,• 

---..-. ..... ~- .. ~a.....a--y _._,_ .. :a.:=:o'~=~-:.:.:'lrr~.8:"".J; 
P.JllWlll.ü•- • fr ...... ap.dl.. ....... l. 

73 



74 CAPtnn.o m 
"definitivamente" la Alianza y -pt6 la inc:orporaci6n de am miem
bl'oa dentro de laa llCCCiones de la Internacional. 

Comenzaña af una compleja diaputa que tendña como acenario 
la organización de la AIT, como principalea protagoniata a Marx y 
a Bakunin, y como resultado final la conformación de doa profusa& 
corriente& que dividiñan al movimiento obrero europeo y que se 
enfrentarían abiertamente a lo largo de varia d&adaa. 

S61odeapu6ade la úpenconfrontaciónyde lameparaciónde eatu 
dos conientea, ocurrida a finalca del a6o de 1872, me aclarecieron y 
deaarrollaron mucbaa de laa diferencia& conc:eptualea que diatinguen 
aún hoy a una de la oua. E.ato fue mú evidente en el anarquismo, 
p.- el propio Balcunin, durante aua últimoa aftoa de vida deade au 
c::xpulaión de la AIT, dedicó buena parte de au obra y de au actividad 
a diatinguinc de loa "comuniataa" o "marxiataa"--como él loa llama
ba-, y definió a aucorriente caai aiempre en opoaición al "aocialiamo 
autoritario" o "aocialiamo eatatiata" de Marx. E.ate, por au parte, 
conaideraba que la parte débil y falta de .criedad de Bakunin era, 
preciaamente, la elaboración teórica, al grado de que, peae a la 
evidente influencia que deaarrollaña el balcuniniamo, nunca pcnaó 
que debfa polemizaren cae terreno, como lo babfa hecho con ~ud
hon y, aunque en menor medida, también lo baña con LIUlalle. 

Al momento de .cr aceptado el ingreao de loa balcuniniatu, a peaar 
de que la definición prop11m6lica de la AIT cataba en c:ontradicción 
con alaunoa preceptos de la Alianza, eapecmcamenteen lo referente 
al propósito de alcanzar la ipaaldad de la el-, frente al objctiw> 
de la AITde lop'ar la abolición de laa claaes, la lntemacional pn:ciaó 
que no correapondfa al Comcjo General el an6liaia cñtico del pro
pama de la Alianza: 

°'N~ DO ie- poi' qu6 ---..... Ü cae prosraDUl ea 
eJIPl'e&i6D adecuada del movimiento proletario, o no. Lo Onico 
~para-..esaaberllino11Ccoalieacen6nadaque 
~a la,_._,.,..--Jclc a-. Aaoriari6n, eadecir, 
,."' li"--'6n IOtlll de t. clllu o6Nnt. 

2----dcMaa_q_leJÓ&lllbroF !'.' fy..C-....dc-..ia.y 
que ldmDo .,.._., ~taricm eobse 611•- ere. •RcaufftCft del libro de e.llunln ~ta1idad y ._.....-. -"" .. _, __ ~~·Sía--· ... ...,.-....... ,.,::: ..--..---........-------·----. ---~- .. -Ma .. ---.... -idn-delwn¡--
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y 11161 edclante - dice: 

"'Ewptuaado aquellm --- - ... .-el-...._.~ 
- la tendencia paenl de la Arrrc:Oneapaade a-pfttt~ 
el dejar..>que cada Secci6D formule b°bl"em- • .......
te6ric:o. 

Por catas rux>nca, la AIT aceptó que los miembros de la Alianza 
inpaaran a la Internacional bajo la conaideraci6n de que el dcbmte. 
dentro de laorpnicldad de la AIT. n::molverfa ._evidentes divcqen
cias prosnua6ticaL 

Porau parte. Bakunin.queconoc:fa alaode laobra teórica de Mam. 
nomólo rciconoci6el valordemtaainoque•umióqueen lo referente 
a loa objetivos FDCralm. lllUllllia ... y anarquiataa no tenían diferen
cias. Para 4!1 laa ~ - despn:nd(an de la villi6n autoritaria 
y 4Statiata. pn>pia de lo. lllemanca,. que Muz encamaba en au dura 
~Pero. alparcieerBakuninc:onaidCl'6quelo~niente 
para 4!1 era eludir el terreno pl'Op'lllll6tico y en pneral, teórico, de 
au contienda con Muz. De cata forma. mientrM "llllU'xiataa" y "ba
kuniniatas" fueron panca intepantes de la Internacional; pocoa de 
loa planteamientos prosram6ticoa de fondo que loa -pararían fue
ron c:iqJ.-.doa eebalmente y nunca estuvieron en el primer plano 
del debate. 

En CIUllbio. la disputa por la orpnizaei6n y loa diferentes plantea
mientos llObn: el carkter y la catructura oqanizativa de la Arr. 
fueron el terreno donde el mandamo y el anarquiatno -decantaron 
y conatitu)ICIOD en corrientes diferenciadM. cm. una con au propia 
inDucncia en el lllDYimiento obrero, y en franco y tenaz enfrenta
miento. &clc:dr, en la medida en que loa anarquiataa nodcapleaaron 
y defendieron directamente au viai6n propam6tica y teórica de la 
lucha revolucionaria. ni Marx le dio a .!Sta atención alpna. lo s-:u
liar del conflicto, que dominó la vida interna de la AIT basta su 
dcsaparici6n, ca que ae dcaarroll6 alrededor de la cuestión polític:o
orpnizativa. 

&te hecho puede cxplic:arel tono aarean.o. incluso en lo personal, 
y la llCtitud intolerante que adoptan en el conflicto Marx y En&els 
con loa bakuniniatas. pero indica tambi4!n el tñnaito de 1- aarupa-

3 K.M81s. -a Ocwjo a...nil de la~ .... n:actn-' de TI t J 7 ww al Butó 
Ceelnll de la........_• la Dww: cawia Sact91 ..... ,,.,. ._., .. ....,. ap.ril .............. 1. 
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cm- de loa trabaj.&xa a una nueva aituac:ión en la que 6ataa ae 
politizan a la vez que abarcan a p'llDdea m-; fenómenos ambos 
que van Uevanclo .. primer pl11DO el c:añcter y I• form• de la 
~ 

l.- apupacionea obrena, en la lucha por el poder del &lado y 
con el apoyo de amplios llCCtores de los trabajadorc:a, ae conw:rtían 
inevitablemente en <:entroa con inOuencia llOCial y poUtica. Su impor
tancia ~ r6pidamente, aobre todo respecto al periodo anterior 
de la existencia marainal o llCCtaria de los grupos revolucionario&. Laa 
fonn• de organización empezaban entonc:ea a ser decisivas para 
encarar tareas que antes no estaban en forma alguna presentes.. 

No solamente ae e.presa aquí, como YCremos, la vieja lucha de 
Marxy Engcla contra•- sectas doctrinarias, sino tamb~n la disputa 
por la dirección de agrupaciones obreru cada YCZ mayores, a laa que 
había que vincularse y contnbuir a au desarrollo y conducción. Marx 
consideró que Bakunin pretend~ "eatreme<:er la Inurnaciona/ y 
conw:rtirla en instrumento •UJ'O"· Por este motivo emprende, junto 
con Engels, una lucha política enérgica a la que dedican gran parte 
de su tiempo y esfuerzo y en la que aparecen nuevos elementos de 
au concepción del partido obrero. 

Existe especial dif"acultad para desentraftar las raznnes y alcances 
que tuvo el a>nflicto entre Marx y Balrunin, cuyos efectos aWi son 
hoy visibles. Los seguidores de uno y otro, a lo largo de mú de un 
aiglo, lejosde ayudaren eaa búsqueda, han creado poderos. barreras 
ideológic. y poUticas que bloquean todo intento no maniqueo. 
~pum de la muerte de Marx, los primeros, con enorme inDuen

c:ia polftica, ventaja teórica y una ideología de &lado hasta hace poa> 
infranqueable, no sólo lograron hacer que aus seguidores i&noraran 
por completo el aipific:ado de la acción y el pensamiento del revo
lucionano ruso, sino que alrededor del a>nfticto entre éste y Marx 
en la Arr, difundieron Yeniones faJaas y ocultaron muchos hechos, 
con una doble finalidad: denostar a Balrunin --e:iq>ulsando así al 
anarquismo del campo revolucion~ y moldear .. Man: que 
neceaitaban, un Man: inequívoc:o, uniforme, superior. 

Por su parte, los anarquist. no hicieron algo distinto. Buscaron · 
prmentar a su maestto a>mo vfctima del autoritarismo marxista. 
Incapaces ·de e.plicarae la lucha denbo de la AIT, ocultan aún hoy 
bccbos y documentos (aJsunos de los cualea, pro<:edentea de la pluma 
4~ "Cam_CuwftMat ..... , .. z..ll-;w-,ap.ciL p.61 
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de &kunin. fueron destruidoa).5 sublimando I• dillcrepaneias teó
ricM. para lulcer, entre otra -. que Bakunin pueda == 
t8mbi6n en eme nivel coa Muw. a la w:z que pracntan el 
como aJao penonal. atributblc a la intolerancia. antimllivinno y 
animadw:ni6n que menda Man: contra el ~ucionario ru80. 

En reaUdad. en todo ello hay enttemezrlM• muchas historiM 
posteriores que rebaAn coa mucho la dimensión del conllicto entre 
aquellm doa im~ bombft&. Historias que es necmario tener 
praenta. mepar6nclolas de forma que no me entrometan en lo que 
traDKUni6 entre los aftas de 18fil9 y 1873. 

En el estudio MJbre la c:oncepci6n del partido obrero en Muz y 
EnFls. aquella crisis que vivió la Internacional en s .. illtimos aftoa. 
es UD momento privile&iado, a:::ermite descubrir n.- elemen
tos que no me babfan dmarrol basta entoncc:a, por lo mell09 en 
forma tan completa. Aqul. m6s que en su actividad en la Lip de loa 
Comunistas (1847-1850), aparecen los autores del Malfi/IOto como 
llClivos diriFfttes de putido. MWtantes que --como acune en toda 
apuS'lll:ión de eme car6cter- se ven envueltos en actividades orsa
mzativas. en conflictos de diw:raa índole yen grandes enfrentamien
tos que~ •todos. actitudes y concepciones de ellos que 
cliverafan de las mantenida por los anarquistas. · 

..._ ..... --.... _ ....... 
En el desarrollo del conflic:to entre Man: y Bakunin me pueden 

distinauirdoa etapas: la primera. a partir del inpao de los miembros 
de la Alianza bakuninista basta la C.onferencia de Londra (septiem
bre de 1871); la llCJUDlla. de 1871-72. bata el C.Onar-o de La Haya. 

Durante los casa tres aftas de la primera etapa, Bakunin despliep 
su fuerza en la AIT y recurre a cuanta forma de aa:ión tenla a su 
alcance para hM:ene de la din:occión de la Internacional. Por su parte, 
Man y el C.Omejo General por é!I mismo a>mandado, pasan de una 
postura tolerante y defensiva, a un franco choque con los anarquistas, 
Jopando finalmente aumentar su fuerza dirigente. 

Tru la llTgUa impuesta por los acontecimientOl'I de la Comuna de 
Paria, y una w:z realizada la Conferencia de Londres, en la segunda 

SCl9.--. ..... •La-lldda-ialcnPnacie0.cnOlloas•-. 
-.-.1-.19'!9,pS7. 
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etapa. que aalmina un a6o dcapu& en el OJnarao de La Haya. el 
conflicto cuece de vr.. de solución y. por tanto. ambM corrientes 
proc:cuo la ruptura. 

Durante la primera etapa. Marx ubk:a alaw- hechoa que para a 
fueron los que tejieron la trama del eooflicto con Bakunin: 1) los 
aotec:cdcntea polftic:os del revolucioouio nmo y. en putk:ular. au 
actividad en la Lip de la Paz y la La"bcrtad; 2) la preteoaióo de 
&kunin. una vez que la Alianza insreaó en la AIT. de mantener au 
propia orsanizacióo internacional con inatanci• paralelaa a la Allo
ciaci6o; 3) la actitud adoptada por Bakunioyau pupo en el Conpeao 
de Bailea y. especialmente. el intento de modificar la composición 
del Comejo General; 4)elcon0icto provocado por loa aoarquiataaeo 
laa -m.- auizu de la AlT y !5) la campa6a desatada aimuldne¿a
meote por los partidario9 de Bakunio contra el Consejo OeoeraL 

Maa ae había reencontrado con el líder anarquista en Loodn:a. 
poco deapuá del acto de fundación de la AIT. y abrigó ~ranzaa 
de UD trabajo conjunto con ~I dentro de la Internacional. Sin em
barao, lejoa de intepane a la Aaociacióo, Bakunin ae involucra en la 
Lip de la Paz y la La"bertad. al miamo tiempo que organiza.au propia 
apupm:ión internacional. De acuerdo con el anarquiataJ.Guillaume, 
deade 1864 Bakunio. que entoJK:ea reaidfaen N6polea. había logrado 
"•snapar a UD cierto número de italianos, franceaea, escandinavos y 
eslavos en esta llOCiedad que llamó Fra~idad Internacional o 
Alianza de los Revolucionarios Socialiataa. 

Para Marx. la actividad del anarquista ruao en la Liga de la Paz. aaí 
como la forma en que había roto con ella. ooaolamentedemoatraban 
una seria ioconaiateocia polític::a de Bakunin, al pretender aliarse con 
quienes el propio Mane consideraba unoa "bursueaea aterrorizados", 
aino ~ ademá dio ocaaión para ediibir "'todo un !1J18rio de acu-
ne disparatadas. que pretenden aer eapaotoau". 

Al parecer. Clliatfa toda una prediaposic:idn de Mmx contra Baku
nin, cuando áte 110licita au ingreao a la Internacional. debido a au 
reciente actividad en aquella Lip. Eato explica porqK mientraa con 
laa apupacionea bata entonces integradas en la AJTae había tenido 
una actitud de aran flc::Ja"bilidad y tolerancia, con to. miembros de la 

6Clo..lt.Maar, "Cam--·.-a.. 
~g:._~~a:.!';T..::;~.::=-..:~8!4~~~-
91C.-.... "<l - ~•lela--.-. .,,..e&, p.63. 
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Alianza.e impupade inmediato•u propamay•ucar6cterorpnico. 
A •u vez. ato Ucv6 al Comcjo General. a prcciNr ciertas c:aractcril
ticu y mcean•imoa internos de la AIT que aún no hablan •ido 
CllpUCStos claramente. . 

Aú. por ejemplo, ante la CD1111idcraci6n de uque la ClliAcnc:ia de 
una .esnwla orpnizacióa intemacional que ai:tuarfa denuo y fuera 
de la ~ lnternadoaal de los Trabajadorm, CDlllltihÚa el 
..-lio mm infab"blc para daorpnir.ar a áta", Man dcfini6 a la A1T 
CXmK> una cxpnizaci6n ~ta aclulivamnue por "sociedades 
61iala locales y nacionales". 

No Cldiate precedente de una definici6n CDnM> &ta con antcriori
dal a la llOlicitudde Bakunin.. Sin cmbaqo, no parece atar motivada 
solamente por la pmición polfti&:a de loa anarquiatall, sino tam~n 
por el bccbo de que huta cntoncell no me ~bra_ prellelltado la 
pmibilidmd del · a la A1T de una cxpnizaciOn ipalmcntc 
mtern8CioD81. ~que este tipo de apupamicntos babrandesa
pmecido dmpuá de ... ICVDluciow de 1848. 

En realidad, loa estatutos de la AITllCftalaban, desde •u inicio, que 
•u objetivo era la apupación de ... sociedades obreras exi6tente:s en 
divelMs par.ea, pero en 1866.c habla eliminado la disposición de que 
tala llOCiedades mantcndñan ·- propia rorm- de oraanización. 
AUmiamo, a.a nonnu del• lntemacional atablccfan que se debcria 
orpnizm" ucn cuerpea nacionales, repracntmdos por consejos cen
tralcs (que deapu& se denominarian federaciones), a ... apupacio
._ locales" de los diYcnm pafllcll, ... cu~ no pod(an establecer 
estatutos que contradijeran a los de la AIT. 

Dec:ualquicrforma, cs~ntc,comoloreconocicron los propios 
corn:lipoaarimdc Bakunin, --que la Cldstcncia de una orpnización 
intcl'IWcioaal dentro de la AIT, que se propusiera mantener •ua 
propiM imtanci- de dillc:uaión y de toma de raolucionea, atentaba 
contra la cobmi6n orpnica que w:nfa desarrollando con aran éxito 
la Internacional y podla implicar el debilitamiento de la aún precaria 

IOllt.Mms, ~A ' ¡-.r.1e.-ic1e~,.i. AlianzaclelaDc....,.,....,¡,, 
Sactlllmla•, ... ·- 2 

1 

tal, ap.cil .. p.3L 

.... :i ~· .:-=1.~... 1 ele .. - -· ~.i----. Lo 

... .::;.c:;-u:-.:;::.::=c=:.~~::Joq;!eW:,'T:,ªC:: 
:=:..:r .. .:;...:.;:·yru-.=:':: .. :.. .. tT1!.o.o:=.-~z:=~~ 
dL.p.121 
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uaided de 8CCi6ft de- micmbroL 

De ello cmblba coavenddo Man: 

ª . ..el....,... tc>CXico -cacribe- de-. Au.nza.,.....,. de 
_. w fw. El lado wio de a._._..,._ - ms ira:i6ft 
pdc:dc:L Ba efecto,. ..... enc:icdad debla de llCI' de cadc:ter --
........... COll 911 Cmai~ ~--...... -Oa.bn.-decir • 
....., b9,io .. dirocci6D pc---1 de Balnaain. Pao .. --
tiempo. aetr.ubade~fwparte •.....,_ .... A ............. 
lntenaM:ioaal de Traba¡adorcL s- "'-lla (raau. ECB) 
debl- catar reprc-ntaclaa, de -a parte. CD el 'pr611i1Do 
CollpeM>' de la Jaternacional (CD Builca). '/ al mlsmQ ~
celebrar- propio Coapcao al lado del otro, CD ----apute. 
etc., etc. .u 

Bakunin y alpnoa deaua mis dcatacadoacompaftcroa-tuvicron 
que u. la 1epnda raolución del Cont1Cjo Ocncnl, la Alia..
lntcrnacional de la Dcmoc:ncia Socialista Ubra •ido diauclta com
pletamente y que aua miembroa ac hablan intcf;l'lldo a la Scccio._ 
de la AIT. Sin embarsa, Marx y Engcla eatuvieron comiencidoa. no 
ain razón, de que &ta IC mantuvo eaUUc:turada en fonna aecreta y 
que aua adhcrcntea obedccfan a norm- propiaa, por encima de la 
aconllldas por loa intcpantea de la lntentacional. "La Alianza---
c:n"beMuxen marzode 1870--ac:diaolviónomifln~ pcroaigui6 
funcionando de h«:ho bajo la dirccci6n de Bakunin ••• " 

Como veremos. &te fue el meollo del conflicto dentro de la 
Internacional. Pero antca, loa anarquiataa habrlan de paner en juego 
otra eartaa. como lo muestra lo que cacn"bió Bakunm a Alexandcr 
Her.reo el 28 de octubre de 1869, llObre au confticto con Mane 

• ••. probablr-ntc puede y podrA oc:unir q- ..-0 - ,,_ 
oblipdoadcclarulc la ludia abierta, DOpol'-apaW>~ 
ünodcbidoaunacueati6DdcpriDc:ipkM, ladel-~atalal, 
1110fMPdo fcnoorowneDtc .,_a y...- c1 .,....:">..:CC et dirip, 
tB*o el u.Ma ~el alcmiD. SiD embaqo, el-. la 
lucha no serA a '>ida, sino a muerte. Pero todo a ... tiempo; y ahora 
todavfa no ea el --Dto para ello. 

13 X.-. -C--Caaftllcnciml",cp.dl., p.64. 
14-.p.65. 
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6U- dl .... la ....-a1T 

Adem6a de Jos bakuninilltaa. varioll auton:s han querido rcaU:
importancia a Ja Alianza .ecreta de Bakunin o nepr au Cldatencia en 
el llCDD de Ja AIT y, de esa forma, haa:r aparecer Ja ludia de Marx 
como a!Fdcamcaurado, quemólo puede Cftrlicanc por una profunda 
animadversión personal contra Bakunio, y por un afú autoritario 
que llevaba a aquel a querer imponer aua puntos de vista a c:ualquicr 
casto. 

Ciertamente, Marx tcnfa una forma dura de tratar a aua lldw:na
rios y-aunmentc llc&ó a sentirse afectado de ~ni pcnonal por 
aJpnoa bec:bos conflictivos con loa anarquistas. Sin cmbaqo, ca 
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por dem6a •imple y caqlldo de una aran clmS de cti cecKióa ideoló
aica. el an6lü que seduce a aao. factol'Cll UD conOicto que cvidcn
'-Dte cspra6 doa viüona del quehacer rcw>lucionario. y que 
pnwoc6 una impon.ate ..a.i6n, a lililel mundial y durante todo un 
...,. del DKWimicnto obrero. 

No obstante._ pnicbM que .e prmentaroa en el Cansr-> de la 
Haya. a diBcil ~ con precilai6n. jmtamcnte por au car6eter 
M!CletO. el Fado CD que .e attuc:turó y .e deaple&6 CD el 11C110 de la 
JntenUICional la orPnizaci6n di.cftada por Bakunin. Sin cmbarao. 
por la ccxrmpondeacia de áte y el u.tinmnio de variaa de los 
~del anan¡W.ta l'UM>, queda totalmente claro que •u oraa
niZw-idn wrcta aipii6 •umiaticado, que atravá de ella .e plaaific6 
la fonaa de aetullr CD alpw de ... M:ICCioaa de la ArJ", y que áta 
tuvo UD c6diao 11CCrCto ex>n el que .e~~ c:ompira
tivoa. como el de Lyon en llCpticmbre de 18"10. 

Enel Conarao de S..ilca. realizado .c•-*-Puá de haber 
üdo admitidos en la AlT loa miembros de la Alianza bakuniniata. 
lueao de~r lop"ado introducir ex>n &ito alpnos de au. plantca
micnaa.. intentaron modificar la ex>mpmición del Cou.cjo Ocnc-----...- .-- --···--o-bn 111 =:=:-,:rniet ........ ·--............. _ _.., __ ele 

ns.paJ.<Julllaume:. ~Mete .. ~..s.daca 11164•babC'adisueltocncaen> 

______ . ____ .....,. .. ____ _ ____ .,,., ___ "' ____ ...,... _____ _ 
...--.r--a1-v-.-. --·-'1-••--__ .. ____ ,,_n _________ _ 

=~~~.c.-r.:.:::::.~-:::::=:.:.=:...ce=:= 
·-- 1 ,, _,,.-..... ~ .... ~-- ........ -______ ........... ~--. VaLl,..,.cll-.p."M.,-. 

t9Bl~a......•....._•t..ail6--.•· e ••11169 ... ••clilialtieftJ• 
-· ...:=.. k.ea:=:.. .. ..=.:i~~·&'..!~:::Ja.,";:"'.:n-:::::: __ .. .,._ .... __ .....,. ______ .... 
_ .... ...,..._.,._ ...... _ .. ..,, ! .. _ ... ___ _ =-='=.':' .. ...-":.:'8~~1!1~--:.--= --.. --.or---..--~-::::a::z:c-r.. _.__ .. _ _.__,.,I. llr _ ...... --~ ..... --

:::a-.~~ .. -2=:::..·===---===-"=""'~~ -':etc , _ .. __ 32-•frlwar,:D ___ ,,.:s __ 
.._ .. ~~-•9-...-.....:rr-........ .,6•- 1c-.crr.z.. 
- _,0-,,Doc 1 ),LIJ,__,..P ' -~ 





CAPtnJJ..oW 
"Por-2 Pri-a -acribe Eapla- ea la hütoria de laa luc:llM 
de la clMe obrera, - eafrentamog c:ma una compiraci6a urdida 
ea el - de eaa clMe y deWneda, DO a miDlll' el reaunea de 
ewploceci(ln,,....... üno aMJCRYU' preci .. ....,..,c loefwadamcntoa 
de la Asociaci6a que lucha con la ....,.,.. cncwgfa en contta de 61. 
Eatamoa ante una coaapiraci6n dirigida contra el miamo 
movimiento proletario • ..u 

Para Marx y Engela no ac trataba, entonces, de una corriente, 
como otras que se desenvolvieron en la AIT, que buscara legítima
mente y en forma abierta que aua planteamientos prevalecieran entre 
loa miembros de la Internacional, aino de un grupo cohesionado J!Dr 
una diaciplina propia, que, actuando a eapaldaa de la Asociación, 
urdfa ~con el propósito de convertirla en un instrumento suyo. 
l><JS e ntoa daban auatento a cata apreciación. Por una parte, los 
lazoa que efectivamente sostuvo Bakunin con sua compaftcros de la 
Alianza y, por la otra, el car6ctcr acctario de loa planteamicntoa de 
esa corriente, que con frecuencia atacaba personalmente, y a juicio 
de Marz ain eacr6pulos, a quienea sostenían posturas divergentea a 
laaauyu. 

Ciertamente, los bakuniniatas fueron aiempre proclives a dcrmirse 
en contra de otras corrientea del movimiento obrero. En el programa 
de laA/ürnza de los Hermanos Internacionales, agrupación secreta 
dentro la organización "aemisecreta y aemipúbliea" llamada Alianza 
IntemllCional de la Democracia Socialiata, Bakunin acftala solamen
te a dos corrientea aoeialiatas como enemigos concretoa: 

"No debemos aaombramoa cuando loa jacobinoa y blanquistu, 
~en eocielidas m6a por DCCC11ided que por c:oavicc:i6a 
y para quicnca el "Odeli•mo es UD medio revolucionario, pero no 
el fin ele la~ puesto que ellos aspiran a la dictadura, ca 
decir a la ccmrali7.aci6n del Estado, el cual, por ncecaided l6gica 
e iDcvilablc, c:maducc a la n:atauraci6n de la pr9flicdad; ca. puca. 
~--.a,decimoa,quecatoarcw>lucioaarioaquc DO 
Ir- de impleatar una revolución radicel contra las coau, 
auc6co c:ma una l'CWlluci6n aaagricnta contra loa bmabn:a. Pero 
eaa rcvoluci6n aangrieata, beaeda CD la implantaci6a de UD Es
tado l'CWJluc:ioDeri podcroaemcntc ccnttelizado, tr-ña como 

-~'="Tf .... '?;".:,..::=e ...... .;.e:::.~~ .... dc .. -latc-dc 
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~- CIZ ria ~......._m6aadclulle(lo 
que 7ll.., '"-. ECB), la clid..twa militar, coa - •-MAor. 
El triuafo de-~ y .............. equiYaldrfa, paca. ... 
--de la trlle'll"'W>l•->l-iuci6D.--

• .. .se-. ... r e .... .-uralcadeatoarevoluciamlrioa -dcloa 
dictlMl-ca del futuro, de loa lqialadorca y tutores de la 
revolud61a- que, ..,._de que acaa datruidos loa ac:cualca &
tadoa moúrquicm, ..utoc:ntic:oa y ~ picaaaa ca la 
Cl'Cac:i6ede•-Eatadoa~ .• 

Balm••• -splrador 

AJsunos han justificado la conducta de Bakunin dentro de la 
Jntcm8Cional meftalando su 'VOCllCi6n cm.piratiYa. Vale la pena de
tencne en ello, pues en realidad en cate •pecto .., dilltinaue la 
CIOl"rlcnte anarquista de otras que dcaanollaron una actividad de ac 

ti";¡ ~otras organizaciones bccb• para la conspiración, 
talea QOIDO b CtubanaricM, loa Egaux de Babcuf o la ~ de6 
So'-6y otra de Blanqui, encontrarcmoa que fueron catructundaa 
oqaniaimcntc conforme a laa neccaidadea de loa capecflic:oa planea 
inaurreccionalca para loa cualca me crearon. En aua manirlcatoa y 
Qamamlcntoa, catM aarupllC:iona cmprcaaban, con P"lll doaia de 
RJ111a11ticiamo, •ua pro)ICCUJa cmanciplldc>rea. 

En c:ulbio, la Alianza bakuniniata c:arecfa de un plan inaurreccio
nal concseto para alpano de loa par.a en los que tcnfa adcptoll. En 
au prop-ama, acrito por Bakunin, me~ una declaratoria aencral 
-tra toda clMc de propiedad y Estado, ain dar 1lin&4n elemento 
que permitiera conc:rctar acmcjantca pn:tcnaionell: 
=~.._.:...~ .. _. ______ .. __ __ 

•187S,~-·A--el'-c--palfti<o'-11ai--11c_...,., - - el,....._ - de ante- q- •lo..._. -'d - •I ;sA 1Ua __ ...,.__,_ .. _dc_....,.,.,...-uutalc-_........., ___ _... ___ r•---dcalPa_q_ollode ..-• --- --ria q-nc en.,...~"- e--=-. y, en ........ - wa ele --.r al Bamdo ~10 en el que vtvilWID9 y que noa oprime. a._.r al 
.._ ___ q• --ea._ s:;:,.c,y, par ,...to, -puede del---- P. :m--...,_....,. ... ..,. .. Wión.,caAarcw ~yd..-eOlllllftlllic...,,_,ap.dL, 
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"'LaAllOriec:j6ecle._H_~ ...... almiuno 
tiempo, a la revoluc:i6a social, film6lica. .............. y polftlca 
pacral para que del actual orden de --. baaado ca la 
propiedad. CD la cxplotaci6a, - la Jlc-üaec:j6e y - el priacipio 
de autoridad, yaaca ca el plano re.....,_ mctaflaicoododriaario
bluple.. e incluao rcvolucioaario-jacobiao. ao quede piedra 
.abre ~ primero CD toda Europa y lucp CD el ..-o del 
mundo. 

Quid ello explique que el car6cter conapiratiw> de laa agrupacio
nes bakuniniatas haya tenido, por así decir, un~iareatilo que en 
mucho parecía meramente declaratorio. Por ello mismo, la AITy, en 
particular, Marx y Engels no trataban a loa anarquiatu como conapi
radorea. En el siglo XIX y en vida de Bakunin. pocos de los grupos 
creMlo9 por el anarquista ruso emprendieron un plan inaurn:ccional 
concreto o realizaron una conspiración para derrocar a loa aobiernoa 
de loa pafsca europeos. 

Es cierto que Bakunin dmde su intervención en la revolución de 
1848 se había dado a conocer como un profesional de la rew>lución. 
En 1849 participa en el levantamiento en Dresdc, razón por la que 
ea pencauido y finalmente entreaado por Austria al aobierno ruso. 
Dcspu&.de múde una d61:ada de cautiw:rioen su país natal. en 1861 
loara escapar de su confinamiento en Siberia y llegar a Londres. 
Durante la inaurrl'CC:ión polaca de 1863 contra el imperio zarista, se 
unió al arupo de exiliados polacos que planearon una Mexpedición 
hberadora", pero pronto estaría· de rean:so en Londn:a sin haber 
Joarado niqún áito. Dmpum de aJaunos planes de actuación con 
Oin"bald.ienJWia,Bakunindebechosóloseinw>lucróenotrafallida 
revuelta, la ocunidll en la ciudad§•ncesa de L:yon, en 1870. 

De .:uerdo con Mu Nettlau, a partir de que estalló la guerra 
entre Francia y Prusia, en aquel a6o, Bakunin inicia una serie de 
preparatiw» para la revolución que espera se produzca en Francia 
y,llimul~nte en Italia. Aaf, entra en contllctocon ami&09SUJDll 
de L,on en donde, tru la revolución republicana del 4de septiembre, 
se c:rea una pan aaitación política. Bakunin uume el proyecto 
revolucionario de BCJucll• ciudad como un uunto de vida o muerte 
que salYarfa a Francia: 
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"'No hay ladnfa-~ nMJluci69 ~ -~. -_.,el 19 de M¡ltie ... e dado L,._- pen> 'IOI08dr6. .-a• .,...._..y - .._ todo lo pod>le pua ....... - _......_. 
~SetrMaparamfdevidaom-.Eapero.creltriuafo ........,... . 

Y. -tes. el 6de~ babfa merito~ ouo compaftcro: 

"'Mia ...... loaeqcjelidw~deL,....-u.m..a 
i.,a.. e.ay dil¡z -·o a U....... allf _. 'l'ieP lam Y • jupr 
pr•lukh -- mi Oldma partida. .. 



-~del pupo de revolucioaarioa e1M:ebezedcw por el anar
quista nao, y otra las posibilidadea y el alcance de la movilización 
popular: 

M •• .el comienzo ha aido llUt8ll'llico -c:Kribc a Emilio Belterio- • 
Hemos sido Jos...,_ de Ja situaci6n.. A pesar de Ja resistencia de 
Ju guardias nacionaleaburguesaa, apoyados en el pueblo, primero 
desarmado y m4s tarde en armas, nos hemos apoderado de Ja 
Municipalidad. ¿porq~ no nos beaKJa quedado allf, preguntar& 
Ud.? IAhl e.. tue Ja falta de Ja experiencia rew>luc:ioaaria de 
muchos de nuestr0& ......... que ac dejaron desviar por buenas 
palabras mientras era prcciao obrar &in escuchar las f"'<N' eaH de 
lo& reaccionari0& que, 'Vi6ndO&c batidoa. Jo ~ron todo y 
mú tarde no mantuvieron nada; pero, aolxe todo, Ja ;a del 
general Cl1111eret, por no dec:ir au cobardfa y au traici6ft.. 

En contraate, para Marx el de Lyon no aerA mAa '\ue un incidente 
potaco. que prueba la inviabilidad de la. planteaauentaa anarquia
taa sobre el Eatado y al que, por tanto, ae ref"lere en forma üónica: 

"Habla estallado-escribe- el movimiento l'C'/Olucionario en 
Lyon, Bakunin corri6 a esta ciudad para prelltar a,uda a au 
lusuteniente Albert Richard y a aua aubofic:ialea 8-lica y 
Gaapard Blane- El 28 de acptiembre, dfa de au JJepda, ac babfa 
apoderado el pueblo del ayuntamiento de Ja ciudad. Bakunin se 
apoat6 alU: habla llegado por fin el m-nto c:rflico. esperado 
durante largo& dO& en que Balwnin podrfa llevar a cabo el acto 
m6a rewllucionario que jamú habla contemplado el mundo; 
deaet6 Ja llbolici6n del Estado. Pero el Eslado, bejo Ja fDl'ma y 
figura de doa compdfas de Guardias nacionales burgueau. 
penetr6 al ayuntamiento por - puerta que a loa rew>luc:ionuioa 
ac lea babfa olvidado cerrar y, ~ndo Ja sala, paso a Bakuain. 
a toda prisa, camino de Ginebra. 

Como hemos visto, Marx no compartió la. enfoques y Uicticas de 
loa conapiradorea, pero a muchos la. consideraba integrantes de loa 
aectorea mú radicales del movimiento obrero. De manera especial, 
reivindK::ó la personalidad y el sentido de la lucha del m6a grande 
conspirador del siglo XIX: Blanqui.. Pese a no compartir las formas 

:a-.p.119. 
29 lt.Milrx. •un complot contra la lntcrn.cional•, en LA~. op.dt, p.36.5. 



El.PARTIDO 8 
de llCCÍ6ll del revolucioauio francfa. Man conaider6 que lepiWD
a.IMl la~te proletmria mm~tecn la F'nnc:iareVolucio
aarü. a la que dcnomin6 del loci•lisnK> ""10ludonario o del eomu
nimaK>.. De cata ronna. pme a IMdiM:repanc::im. entre Muxy Blanqui 
hubo IÑempn: una relac:i6n de reapetoyvalonción mutua que U.W.
da. __.,..de la derroCa de la Comuna de Parra. a que~ 
de uno y otm. .i !pal ~ue en los ..,. so. colmonaran. 9bora en el 
meno de la lntemacioaal 

Perocllo no impidió que ante C-.11COntcc:imiento imponente en 
la Europa de su tiempo. Mux se dealindull de I• 80Ciedlldea secre
tas. de las conapirac:iol- .i maraen del movimiento aeneniJ del 
proletarilldo. i.. AJT. a inamnc:iaa de 61. camblcci6 como norma I• 
11ct..-ión llbicrta de aua acc:cionca. como un• forma de clcalind11ne 
de tlllca MXiedMlem accret-. mientrm que n.kunin lllllllhlW>, en la 
prKtic:a. au -.rupaci6n que. como se u '1iato, era doblemente encu
biena: ante I• aociedlld y &ente• la ~n lntern.cion.i de los 
Trabajadores 

HllCia mrdi ..... de 1870, el Consejo OeaenJ de laArrl.nzi6 un. 
pKOdama 11CC1a1 de IM peneeucionea contra IM aecdow &anee.u, 
... wed• de conapirar paradenocar •Luis Bonapane. Muxmcn"bió 
entonces un en6rJlico rechuo • I• -=-iones de que I• AIT 
~ de manera accrem y .i reivindicar el car6cter abierto de la 
lntemacional. aeftalaba: 

-Si la clase obrera cxmapira. rormaac1o cmao r.-- la .... 
maJIDl'fa de la nad6a. c:rcador• de toda la riqueza y- --a.e de 
.. cual pn=tClltaD .......... iac:huo ... poderes~. con
.... pClb'ica........., -. compira el sol cmma laa tiniebla. 
plcn•mcntc ~ncidadcq-aocm.i.el'ucradeaucampoaing6n 
poder~. 

Pero Mux edmitfa el trabajo secreto, cuando las ~ prohibían 
el hbre derecho de reunión. Lo que en realidad critica el líder 
principal de la AIT ca la creación de •arupamientoa que se definen 
• af nuamos como secretos. El argumento principal que Mant aporta 
.i rechllZlD de tales organizaciones son aua caracterfatic- autoritarias 
y mfaticaa. que "entorpecen la independencia (del proletariado) y 

3ll11t.Manr.•..___C.-joOcaeralclc .. .A8DciKi6aln1e.....:ioaaJdc~ 
mbrc ... pcawucioncaaloslllicmb,..de._mea:ioecernmc.:a--1 caLobtlcntodanol,ap.c:it.1 

p.'H. 
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dirigen au conciencia por dcnotcros r.-.".31 

En el marco de Ja orpnización. ca dceir. del debate libre y abierto. 
Jacucatión del programa fucco .. iderada por Marx como un objetivo 
que a6lo pmdualmente podía conquilltanc. Con bue en cato. ac 
confronta con loa bakuniniataa que. al mantener au propia orpniza
cióo internacional bauda en un programa def"mido por encima del 
debate de Ja AIT. ac auatraían de una organicidad común en cuyo 
interior debían abordarse 1- cueationea teóricaL Encontramos aquí 
una comecucncia de Ja lucha de Marx y Eagcla contra Ju aceta 
doctrinariaa y conapirativaa. que por au propia naturaleza se auatraen 
de Ja inOucncia del movimiento n:al, tanto en au acntido polílil:o 
como en aua -.-=u- de elaboración teórica. 

Para Mal'Jl y Engcla, como lo expreaaron en el debate con loa 
bakuninilltaa, loa pequcftoa agrupamientos accretoa babfan rcapon
dido a una determinada etapa del desarrollo del movimiento de los 
obreros que babfa aido ya superada: 

"La primera fue ea la lucba del proletariado CODlra la burgucafa 
11e car-eriza por el movimiea&o de lu-. Eate movimiento 
deac su raUID de 11er ea una 6poc:a ea q- el proletariado no ae 
llalla todavfa lo butaatc dcaarrollado para actuar como cluc. 
Pcnaadorca aialados aomctea • la crftica laa CODlradiccioaca ao-

. cialca y ofrcc:ca. .t mismo tiempo, una solución faat6atica de csu 
contradicc:ionca, que la - tr~adora no tiene mú que adop
tar, difundir y llevar a la pr6c:tica. Como corrcapmKlc a au propia 
naturaleza, cataa - ... c:l'Clldu iniciativa iadivid-1, ...... ..;e~~ toda .aividad real, a la :..C.: a lu h-lps, a la ac:ci6a 
ailldical, a tocio movimiento colectiYo ca suma, y ae mantienen .t 
mAwgea de tocio. Y la masa del proletariado adopta aicmprc una 
actitud de indiferencia y hasta de hostilidad ante su propapnda. 
Loa obrer .. de Paria y Lyon no qucrfaa saber nada de los 
~ 1 .. fouricriataayloa~ lomiamoquc aloa 
c:artiatu y tndeu,,;,,,,,;.... ....,.... lea tenfaD llin c:uid..to los 
owcniata. Lu acetas, q- ea un a.aic-.o hablan údo .,.aa
del movimiento se coavirticroa en un traba, tan pronto c:omo el 
movimiento laa aupcr6. y a partir de cntoac:ca 11e 'VOivieron rcac:
c:ioaariu; una prueba de cllO la tenemos en lu acctaa de Francia 
e Inglaterra y, 61timamente, ea Joa lualleaaoa alemanes, quieaca, 

31 •Notes de un cliecuno de IC.Manr eobl'e a. 80Cied9dC8 8Kl"e...... Confcsendm ele 
Loed-. 22 de ...,clembre de 1871, en U.-· op.cit. p.5611. 
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des~ de haber entorpecido durante aAoa la orpni7.aci61l del 
prolct.rlado, han acabado c:onvirt~ndolic en lllCl"Oll iaatrumcntos 
de la policfa. En una palabra, las-.. rcr;ntaban la infancia 
del movimiento proletario, como la __ o y la alquimia cor-
responden a la iafancia de la ciencia. Par8!.C\uc la fundac:i6n de la 
Internacional llegara a ser una poaibi!!R-d• el proletariado 
-cc•itaba r...,_ esa fase de desarrollo. 

Se ha dicho que existe una contrMlicción entre la idea de Mux de 
que Ju secta 11C hallaban superadaa por el deaarrollodel movimiento 
obrero y au idea, que eacn"bió a Kugclmann, de que la historia de la 
Internacional había sido la continua lucha contra laa llCCtu, libra'l! 
por el Consejo General y por loa conpcaoa aeneralea de la AIT. 
Hay que entender que para Marx la idea de "superación" en un 
11entido histórico, no implica en forma alpna que no peniatan talca 
elemcn- "superados". Para é!I, la supervivencia de aarupacionea de 
tipo sectario, en momentos en loa que, aún mú claramente que 
durante el periodo de laa n:w>lucionea del 48, la clase obrera incur
sionaba en eatructuraa y formaa orpnizativaa nuevaa, mú abiertas y 
deaplcpidaa, buacanck> incorporar a grandes 11epnentoa· obreroa, 
rcpl'CllCntaba un fenómcno reaccionario, ea decir, que ya no corrca
pond(an a laa nuevaa neceaidadea y poaibilidades de la lucha de la 
clase obrera. 

32C.Man.P.Bnp~ "Las aupueataa c:adsioneaenlaln1emadonal",cnLlllruanodonal, 

op.d~·&:..
2

í'!i:i'ñwo. S«úililmo y .-olud6n0 Ed.51&1<> XXI, M&ico, 19113. c.p. VI, p.253. 
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CAPITULO IV 

La c-a•a de Parla: •-• l'e'Yolucldn ala partido? 

Cuando la lucha contra to. bllkuniniataa comenzaba a entrar en un 
callejón•in-lida, la sucrra francopnaaiana yau conaccucncia din:aa, 
la inaurreQ:ión ele los obreros parisinos, rcpl'CllCntaron, primero, un 
pa~tcaia muy aignif"lcativo en la vida interna de la AIT y, dcapuá, 
un factor decisivo en el dcatino final de caa apupación. 

La Internacional no intemno directamente en loa acontecimien
tos que a panir del 18 ele mano ele 1871 llevaron a la instauración de 
la Comuna de Paria. Pcac a ello, muchos aohicmoaeuropcos.comen
zando por el franc:á, acftalaron a la AIT como rcaponaahlc de la 
inaurreción obrera y la pcniguicron como ai en \ICrdad lo huhicac 
sido. 

Sinembarao, alpmoadirip:ntca de aquel primer aobicrno obrero, 
fueron miembros de la Internacional, y para cata organización, a 
juzsar por la pluma de Marx, loa acontecimientos de Paria no fueron 
aorprcaivoa. J>cac a lu divergencias que surgieron en el seno del 
Consejo General con loa dirigentes aindicaliataa británicos por la 
posición adoptada ante la Comuna de París ~que loa llevó finalmente 
a retiranc de cate órgano central de la AIT), ca claro que loa obreros 

11- dlltpnlea -Ullionlataa lnataea Odpr y Lucnft oe opu.ie._ poiblicamcntc al 
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de toda Europa. apuplldoa en la lntemacional. reconocieron en la 
lucha de los franc:cmcs au propia ca.-a emancipadora. 

La auerra entre Francia y Prusia. iniciada eaai un a6o antes, babfa 
puato en paanlia a I• Cucrzaa polfticaa curopcaa. En Francia. ante 
loa primeros frllCMOS militares del ~mo bonapartista frente a 
Biamarclc, los republicanos, tras vcante alkJS de espera. vieron de 
nucYC> surgir nlpida yen fonna •pont6nea la emaencia revoluciona
ria de U.Uuración de la rep6blica. 

Sin cmbaqo, durante todoa aquelloa a6o9 de caricaturaco impe
rio. CD la c:IMc obrera francesa 11C hablan openido QIDbios importan
tca que entrarían en jueao cuando áta, ipal que en 1848, lop'a 
ponenc a la cabeza de la lucha democnltica. El accle"'!>oLroccao 
de ind .. lrializaci6n, impulsado por Luis Boaaparte, red en la 
_,Jkladóade un proletariado industrial que apenas babia topado 
-Ddmieato a au dClecbo de orpnizad6n ai!Mlieal,, la cual 11e 
deunro1la paralelamente a au apupac:i6n polftic:a en la AIT. Ahora 
tenla ~ auperioftia para poner CD Jueao la cmpericncia 
obtenida desde aqueOa triste denota del 23 de junio de 1848. 

De •ta fonna, a partir de la rcw>luci6n del 4 de septiembre de 
1870, J,':::Splaza &rilJl.lcnte al imperio bompartiata, •ta nueva 
clMC armada para enfrentar al ejáQto prusiano, no tardó en 
entrar en choque coa loa reprcacntantca de las clMCa pm dona, 
con quic- habla conformado el "Gobierno de la Defcnaa Nacio
nal",apeaardeque1-condil:io.-deacoaoenlaaque11eencontraba 
Paria dificultaban una confrontac:ión abierta.. Pero una w:z que Paria 
11e rinde ante el encmiao. des~ de babee resistido varios maca de 
sitio y frente al intento de '1bien, jefe entonces del sabierno capitu
lador, de dcaannar a los obreros pariainoa. átoa llC apoderan de la 
ciudad y, declanda la auerra contra el picrno instalado en Vcna
Uea, cJiFa a finca de llUll'2ID a la Comuna de Par&. 

En c:ondicio.- cstremadamcnte diflcilea, dado el doble enfrcnta
miento con el aobierno de Venallea yel e~n:ito prusiano, apostados 
alllbos a 1- afucna de la capital fruM:caa, comenzaba entonces el 
primer ensayo de poder obrero. Durante los eac:uos dfu con los que 
contó la Comuna, lleY6 a cabo una aran cantidad de medid• de 

- - ~ a..e..i. - ..... Maa, ti- -u_ ... cMI - --. 
~- .. ~· 1' ..-.a•pGI .............. delO.-joda .. Arr, alaoladaMus.-•-r•---.,....._ ... v.-...,--J-
~IL=;'P-=::"°z..:::=.a.!;:a~":.;t=;":i--.i C:-joOc-raL 
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.,triemo, con las cualca dejó plMmado el cadcter de la lucha y el 
poder estatal obreros.. 

Marx babfa mcpido muy de c:cn:a loa acontccimicntoa en Francia 
dade el estallamicnto de la sucrra. adoptando una ilustrativa postu
ra ante ellos: primero, tr• la apesión de Luía Bonapartc. CJDaicndo 
q~ el_ aobierno prusiano no abandonara au JJ09tura meramente 
dcfcmiva. denuncia~. deapu&. el car6ctcr ot'enaiw> e imperial de 
la rapucsta alemana. 

A travá de aua manifiestos. •ignadoa por el Co1111ejo General de 
la Internacional. Marx aeflalaba a loa obreros f'ranceaea lu condicio
._~na para llevar adelante la n:volución: 

• •• .La cluc olxua de Francia -cac:ribfa el 9 de acpticmbre de 
1870- tiene que hacer frente a condicione• dificilwm ... 
Cualquier iDtcDlo de derribar el •- 8"bicnoo ca el traacc 
actual. COD el_....., U.maado casi a lu puerta& de Parla. acrfa 
-loc:ul'adcllCapcrada. l..oa obrcroa fraaeeac:adcbca cumplir ccm 
•u deber de c:P•"'eda-; pero. al .m.-, tiempo, DO deben dcj
llcvar por loa rccucrdoa aacioaalca de 1192, cmao loa campcainoa 
franc:eaca ac dejaron e---6ar por loa rccucnloa aaciioaalc• del 
Primer Imperio. Su miai6D DO ca repetir el puado, llino construir 
el futuro. Que aprovechen ecrc- y resueltamente la& opor
tuDidlldc• que lea brinda la h"bertad republicana para _.,,,,¡,.,en 
la ...,,.,.iUlcl6n de .m propio cltlse. Esto lea iDfundarA nuevas 
fucnaa bcrc6lcu para la rescncraci6n de Francia y para nuestra 
obra c:aa6a: la emaacipad6n del trabil,jo. Dc.w ene ..... y de •U 
pnadencia depcade la -.te de la repOblica.-

Una vez que los obreros francllllca instauran la Comuna, Man no 
'WOlver6 a remitine a tales advcrtenci•. Por el contrario, es partfcipe 
de la lucha m6a decidida. mú a fondo, de loa comuncroa. 

En carta a Kugelmann, el 17 de abril de 1871, Marx lamenta que 
au amigo no comprenda la bicha que en aquelloa momentos libraba 
la Comuna contra el gobierno de Venallca y que la equiparara con 

Z"Slla--..n- --i6M8uelZ3elejuliodctll'lO-pcrmltequela-rn 
-...---r-atedef_y ..... _rcen--rn-tnel pueblo 

~...:.=-~=!f:"'m::.:::c·:-::::a~.==~i::z:-
lt.Man, •Pri_., -1-del ec-jo Oenenl ele la - late......-al ele -
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la ~ta de la democracia pequeftoburguesa del 13 de junio de 
1849. Para él M>n evidentes las dificultades que enfrentan loa obre
ros pariainoa y la amenaza que representa el ejército alemán, pero 
ipullmente claro es que, de haberse entregado sin luchar, •• ..• la 
de8nlorolizaci6n de la clase oblTra hubiera sido una desgracia mucho 
mayor que la pérdida de un número cualquiera de «jefes ... La lucha 
de Paria ha llevado a una nueva fase la lucha de la clase obrera contra 
la clase capitalista y su estado. Cualquiera que sea el resultado 
inmediato -<:0ncluía Marx-, ha permitido conquistar ~n nuevo 
punto de partida, de una importancia histórica unñleraal". 

Marx adoptó entonces una definida postura de apoyo a la lucha 
audaz de los obreros parisinos, convencido de que, pese a las enormes 
dificultades que habrían de enfrentar y que hacían poco probable el 
triunfo del nuevo poder, lo que éste lograra realizar marcaría una 
nueva época en la lucha por la trans¡ormación de la sociedad capita
lista. Como bien aeí\ala Rosenberg, a Marx no le importaba demos
trar la razón de aua advertencias, ni tampoco los errores o los aspectos 
divergentes que pudiera haber tenido con los dirigentes de la Comu
na. Le importaba, en cambio, el destino de ese movimiento y el 
significado histórico que sin duda tenía, convencido de que no siem
pre, ni mucho menos, ea factible escoger los momentos y las condi
ciones para librar la lucha revolucionaria: 

"Deadc luego, -cscn"bfa tmnbi6n a Kugelmann- seria suma
mente c6modo hacer la historia universal si "6lo se emP.":endicra 
la lucha cuando todas las probabilidades fueran infaliblemente 

4 ~deque .. -. Lepaathla, ..-tihltda el Zllde ...,..de 11149, - .. 
~ ........... pDI' el lldcr de .. Moaaaaa. Ledru-ltallin, coetra el ........... Luis 

::::."°.C:~.,.:S~!U:::.de~-=:=..a:::;.:-:.-:c-::::.:-::.=:: 
... - de~llcos de .. --,. .. ......-- del ~do--·-... 
~=--:::-ca1~.=:::. ~==r:=.:.:e':,':B.':'.=:rc:=·.:r=:..: 
:::.=.~~ca:-:: ::~~~"T:J¡=ri-:::.!u:., v;=.~ccj~.:;!ªC: 
- --linú Man- no fucron--abrc...., olno-•icloa--ucllobu._ 
q-•interpmllaneatftcnc.ylarewtludóft . .Juniode1849nofuelat~unpient•cntrc 
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5 K Naa.Con.;u11~,,..._,.. op.cil .• p.210. 
6Ardlur--.., ~ioySociol'-o, Ed. Sial<> XXI, Mbico 19111, p.207. 
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Ea conoc:ido que en la concepción de Man y Engela prevaleció el 
rechazo a todo dimcfto utópico de fonn• de orpnización 80ciaL Por 
ello, reivindicaron insistentemente que su corriente podl'a n=eono
ccnc, no en tal o cual dimcurso teórico o proyecto ideal de Klricdad, 
sino mio en aquella expresión mú radical y consecuente del movi
miento real de loa trabajadores. Por ello, al producirse la inaunccción 
obrera de marzo en Parla, Man y Engela no titubean al identifieanc 
con la Comuna y c:xpreaar au admiración a la combatividad y la 
iniciativa de lucha de los obreroa. A partir de aquel momento su 
interá catUW> puesto en lograr el mayor apoyo a b ~ y 
difundir ampliamente la enscftanzas históricas que brindaba la Co
muna a la lucha de los trabajadores de todos los pafaca.. 

Parte de ese esfuerzo por defender y difundir la obra de b 
comuncroa fue el manif"acato del Consejo General, escrito por Maa, 
sobre b sucesos de Parfs. Elaborado al calor de b acontecimientos 
y aprobadodosdíasdcspláde la derrota de la Comuna, el manif"1eato 
La guerra civU en Francia destaca las condiciones históric:o-concrcta 
que hicieron posible _, incluso, neceaari- la instauración, por 
primera vez en la historia, de una determinada fonna polftic:a a travá 
de la cual se planteó alcanzar la emancipación de la clase obrera: 

• •• .Ja Cmnuna era, cacacialmcatc, UD aobicrao de la clue olxera, 
fruto de la lucha de la clase productora contra la clase 
apropiadora, la forma poWca al &a de~para lleYar 8Cabo 
dentro de ella la cmaacipad611 del trabajo. 

A lo larsa de este manif"icato, en el que se busca dar respuesta al 
almulo de ataques y calumnias que se desató entonces contra el 
poder obrero de Parfs, u{ como denunciar el car6ctcr brutal y 
despiadado de la w:npnza de toda la vieja aociedad contra la osadía 
proletaria, en contrate con la actitud, esencialmente paclrica, adop
tada por la Comuna contra sus enemigos, Marx realiza un agudo 
Clalmcn del signif"ICado histórico de las medidas realizadas por los 
obreros, con las que se mostró el carácter verdaderamente democrá
tico y nacional de la república por ellos instaurada. Pero, además, 

'7 IC.Maa,, C....•= ........ op.dt •• p. 209. 
a K.Man, --dvll ea Pruriol". ca""'-~· op.dt., t.J. p..546 
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Marx nutrió au pn>pia conccpción: para 61 la Comuna, que en forma 
"modesta. concienzuda y eficaz" hmcfa a loa prole~ de Parla 
"due6oa de •- propios destinos. tomando el Poder". había mostra
do que "la clac obrera no puede limitane simplemente a tomar 
posesión de la m6quina

1
«¡\CI E.atado tal y como eat6 y servirse de ella para·- propios 6-." 

En Lo guerra civU en Fnlncia, lo mismo que en au correapondencia 
de ~uel periodo, Marx hace completa omisión del problema orga
nizatwode loa obreros franceaea. mú all6 de la eatructura eatatal que 
ae dieron, •í como de las corrientes ideológico-poHticaa que ac:tua
ron en el seno de loa comuneros, imprimiendo un sello eapecffico a 
aulucha. 

Sotjriende m6a cate hecho, primero. por la cledicac:ión militante 
que Marx 'Venía teniendo en la lntcmac:ional. donde au principal 
preocupación era, como ae destaca en au lucha con los anarquistas, 
el dcaanollo y la comolidación de las eatructuras organizativas que 
impulsaba la AlT entre loa trabajadores.. Y en aeaundo lugar. dada 
la explicita preocupac:ión que. como hemos citado, Marx expremó, 
antes de la imuftelCX:ión comunal, de que los obreros aprovecharan 
lu condiciones republicana para organizarse como clase. Y en ello 
no le faltaba razón. Pese a loa innegables avancea obtenidos en esa 
materia en loa últimos aftoa del Imperio. lo cierto ea que en Francia 
había aún un considerable atraso poUtico y organizativo entre loa 
trabajadores. 

Marx no 1161o no ignoraba I• conclicionea precarias en que la 
policía bonapartista tenía sometida a la orpnización obrera en 
Francia, •ino que le preocupaba el hecho de que loa miembros de la 
Internacional f P aquel par. pertenecieran en au mayoria a la escuela 
proudhonista. 

Sin embargo, en el momento en que ae produce la revolución 
obrera en Parla, para Marx carece de importancia quic!nea fueron loa 
hombrea que ae p-ieron a la cabeza de ésta, lo mismo que las 
condiciones organizativas que prevalecieron entre los obreros, con-

9 -dcl Maailleatodcl 18 de -n:odcl ComiM! Central que cita Mara en úa
cMl- -.lbld., p.5319. 

lOR>ld. 
11 Ea lntc-•e lo que A. --.. acribe al ~o: ~En Prutda. la polldlo no 

pcnnllta el surpmlen10 de un pulido obrcft> --- "I en la cllllp9cidG no _,. 
niapano que pudiera bablarvenladcnmeatc en nombre de ala pene de la9 obrel'09 de Paria. 
En•pliembrede 11167. MarxeK'ribCaca una carta: 'Lo malo a que no1eac..-ua-*>llCJMb,. 
en Pañs que• pueda poner ca cmal8CIO con IMaecdones obrel'M encm .... de km pn>Udho-
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-=ncido de que el impullo revolucionario y de chlac de la mua 
trabajadora. (:UD el podcreatatal en s .. ma-. detcnninlll'fa. mucho 
m6a que cualquier prineipio doctrinario. I• MlCionca a acpir. 

Rcfh'k!ndoac a loa bhmquiataa y loa pn;>udbonianos como laa co
rrientes predominantes en la Comuna. EnFla eacnbiria a6oa dca
puá: 

• • ..-ambos--lail'onfaele la lüMoriaqW.O -como
~- cuaaclo el Poder cae - ......,. de doctriauioa
~ tanto .....,. COlllO otroa bicicaea lo am1rmio ele lo que la 
doc:triaa ele su acucia reapcctiva pracrib(L;.u- · 

Lo cieno ea que tanto loa blanqubtas, que predominaron en la 
Guardia NllCional ~ue decreta la c:onatitución de la Comuna de Parla, 
comoloapraudhonüm&,quedotañan, en buena medida, de proarama 
ccon6mico y aocial al poder obrero, carecieron de una estructura 
organizativa propia. Fueron, por tanto, parte diriaente de la maaa 
revolucionaria que alrcdcdor del nuevo poder in-=ntó eapontúlea
mcnte fonnaa de acción y coonlinaci6n, pero que, propiamente, 
carcci6 de partido -tructurado. 

Los blanquiataa, que no (:Untaban con un diacuno.doctrinal y un 
pro,oecto llOCial claro, eran un punto de referencia obli&ado en la 
lucha obrera francesa. Traa casi cincuenta aftoa de continua acción 
revolucionaria, loa obreros pariainoa supieron dar juato reconaci
micnto al viejo (:ODSpirador, encontrando en él al símbolo de su 
revolución. Blanqui, deapuá de largoa aftoa de encarcelamiento 
producto de su actividad durante la revolución del 48, retoma el 
quehacer inaurreccional durante loa aftoa inmediatamente anteriorea 
a la Comuna. Sin embarao, cuando el objetivo de su lucha (:Omenzó 
a hacerse realidad a partir de marzo de 1871, ae encontraba nueva
mente preao. Por -ta razón Blanqui ae convirtió en una de las 
banderas principales del poder comunal, que estuvo diapueato a caai 
todo para lograr su h"bertad.. 
- (lq- - .. -'91)'. Man: IClú'a una pan -..iea por el viejo Bl8nquL.(pero) 
....... no ceala - pa111do7 pma U obreiosdc Peril e,. e6lo una pan fiaura de conlomoa 
..rt • «= Man d9bl6> .-...umca- 1m pmudhonillw ........._y crideoee9 fueran 1 .. q..
___ de ....-deatro de .. lftte.....,_,,.. q- -able ... ..---
haacwa cueelaa de oswanbacionca. .. Cl'e. A. Raecabcra. D81IOCnldiil y Sodal'-'to, op.cit... 
p.IU. 

12P. 8-ls,• lahUduc:i6aa 1-LucbasdeO-ca Pmncia·,--~. op.ciL, .... ~ 
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Pero loa blanquiataa no lldlo aportaron a la Comuna un afmbolo de 

lucha pertinaz e inc:x>nompible, sino una clara determinación de 
lucha por el poder político. En contrate con la escuela de Proudhon, 
Blanqui cataba cierto de que la emancipación de loa trabajadores no 
aeña posible ain que &tos lograran adueftanedel poder estatal; para 
61 la lucha política, en el sentido mú estricto de disputa del poder 
del Estado, era el único camino por el que se alcanzarla la igualdad 
social. Por eao Engela seftala que: " ... a los blanquistas lea incumbe llJ 
responsabilidad principal por los actos y las omisiones políticas•• 
durante la Comuna. · 

Por auparte, loa proudhonistaa, a pesar de los principios apolític:os 
y contrarios a todo tipo de asociación de los trabajadores que prec:o
nizó el maestro del socialismo franc&, habían adquirido un lldlido 
compromiso con los incipientes sindicatos de Francia, de muchos de 
loa cuales fueron fundadores, por lo que, con motiw> de la Comuna, 
vivieron un proc:eao de diferenciación interna, que hizo que la ma:yo
rfa se entregara •in titubeos a la causa obrera de Paria doUindola de 
propama social y económico, mientras que una parte minoritaria de 
de!'fJtª pasó a colaborar directamente con el gobierno de Vena
Uea. 

Ahora bien, vale la pena detenerse a reflexionar sobre la actitud 
de Marx durante la Comuna respecto a la organización panidiata, 
pues, aún tomando en cuenta el carácter y el objetiw> eapecrfico de 
au trabajo aobre la revolución obrera de París, lo cierto ea que pudiera 
entenderse como reOejo de una concepción en Marx de ideÓtidad 
entre ~nido y clase, o mú aún, de menosprecio a la orpnizac;:ión 
partid1Sta frente a la acción espontiinea del movimiento obrero, la 
que ain duda --'Y de manera especial en au estudio de la Comuna
Marx valora enormemente. 

En primer lugar, ea necesario anotar que la omisión de Marx sobre 
la actividad de la Internacional en los sucesos de Paría, aólo constata 
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el hecho de que no coaalrió nunca a la A.oclación ~un partido 
mundial que, en caa medida. pudiera dar condlM:Ción a aua miembros 
en un determinado pafa dclldc un centro directriz.. F.a decir, peme a 
que La l!f.l"l'"J civil en Francia ea un manifiesto dirigido a loa miem
bros de la AIT,yque laa llCC:C:ionea dc &ta en Francia se imlolucraron 
plenamente en la Comuna. eat6 tejo& de lu intenciones de Marx el 
hacer un documento que, dcadc Londres. lea diera indicaciones para 
au actuación. pretendiendo a la~ que loa internacionalistas fueran 
to. diriacntea de la l'C'I01uci6n parisina. 

Si como hemos seftalado, Marx era conciente de que en Francia 
no habfa corriente atpna que pudiera dar cuerpo a un partido 
obrero, pues •f lo indicaba el desprecio anarquista de loa proudho
nianoa a la organización de to. trabajadores, especialmente de tipo 
polftico; el carilctcr circunstancial y conspirativo de lu organizacio
nes de loa blanquiataa, uf como la práctica inematencia de seguidores 
de Mant en Francia. ea claro que el movimiento revolucionario de 
to. obreros no podfa depender de alg6n partido para 1leYar a cabo au 
tarea transformadora. F.a decir, en Mant no hay una concepción del 
partido en la que se baga depender de &te el deatino de la lucha 
revolucionaria, sino la idea de que el partido ea un instrumento del 
que seainc la lucha eman&:ipadora de loa trabajadores, pero que áta 
tiene iPcentivoa propios para producine. 

En realidad. cata concepción no se eatablec::e sólo por I• condi
ciones concretas que tenfa la clue obrera en Francia en 1871, pues 
a6oa atrM. deadc: lalMologloA.lemana y el Manifiesto, Manty Engcla 
inaistiñan en lu condiciones históric<H>bjetivaa que generan la lucha 
de claaea. De ipal forma. cuando surgió la Asociación Internacional 
de Trabajadores, Marx subrayarla el hecho de que &ta era "la 
creaci6n natural del movimiento proletario que. a au vez. bro~_s'le 
laa tcndenciu nonnalea e irrcsiatiblea de la moderna llOCiedad". 

De cata forma, el panido ea producto de eaa misma lucha. a la que 
eat6 Uanuido a impulsar y contnbuir conjuntando destacamentos 
a••adoa y eq>andicndo la Cll¡>Criencia. "F.a misión de la Aaociación 
lntcrn.cional de Trabajadores unificar y generalizar loamovimienta& 
e6p0ftl4tlft» de la clase obffra. pero no dictarle o imponerle cual
quier sistema doctrinario." 

15 K.Manr, -e-no - ... ua1 del Conaejo Ococnl de la Arr", Lo--· 
~li?t...- . --~delC-joCcatnt...,._i ............. ___ _.,,~-w-,op.clt..p.i9 
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Del estudio de Marx .abre la Comuna podcmoa desprender que 

tampoco hay en 61 una visión simbiótica del partido y el Estado, como 
aftas deapuá ae daarrollarfa. Cicnamcntc, hablamos de una 6poca 
en la que to. panidos de loa obreros apenas comienzan a deaanollar
ae. Sin embargo. Marx había podido Clltnlcr de aquella realidad la 
idea de que loa trabajadores podían disputar la conducción de la 
aocicdad. aún ain contar con partido orgdnico propio, siempre y 
cwmdo ac hubieran constituido en una fuerza independiente, capaz 
de expresar sus propios intercaca. ea decir, fueran un partido en un 
sentido gc:Mrico. Tal era el caso del junio de 1848 y. ahora de la 
rew>lución de loa comuncl'OL De ahí que Marx distinga, como vere
mos m6a adelante, entre la organización concreta y cambiante. y la 
actividad revolucionaria independiente en la que ae expresan loa 
intereses de la clue obrera. 

La eo.19reada de Laadres de 1B71: aed-ta la lucha Interna 

La AM>ciación Internacional de loa Trabajadores tenía dispuesto, 
por llCUCrdo de au congrao de Builea. realizar el aiguiente·c:ongrao 
en la ciudad de Paria el a6o de 1870. Sin embargo, la peraec:ución de 
loa miembros de la Internacional en Francia, con motivo del boicot 
que promovieron contra el plebiscito de Bonapane, hi7n que el 
Consejo General cambiara la sede a Maguncia, ciudad renana. Más 
tarde, el estallido de la guerra franco-prusiana, impidió la realización 
de cae congreso. Ante tal situación, las aeccionea ae pronunciaron 
por darle poderes al Consejo General para que éate fijara fecha y 
lupr para realizarlo. 

Los acontecimientos de la guerra llevaron al Consejo a desechar 
la posibilidad de reunir a to. delegados de la Internacional aquel afta. 
La derrota de la Comuna de Paria y la persecución desatada en casi 
toda Europa contra loa miembros de la AIT, hicieron que, a propues
ta de Man. ae conwx:ara no a un congreso público, sino a una 
conferencia cerrada. Esta ae ~lizó del 17 al 23 de septiembre de 
1871. en la ciudad de Londres. 
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La Conferencia fue prcviata para abordar los problcm"ftlorganiza

tivos planteados por una situación dificil y paradójica. Por una 
parte, la AM>ciación, tras los acontecimientos de Parla, tenía ahora 
una enorme autoridad y aceptación en amplios sectores obreros de 
toda Europa, lo que se tradujo f!P. un sorprendente crecimiento y 
desarrollo de sus organizaciones. Por la otra, la violencia sin límites 
con que fue derrotada la Comuna de París, tU\IO su correspondiente 
campaiia de persecución de los revolucionarios en todo el continen
te. Dicha campaiia se concentró contra la AIT, única organización 
de importancia que hizo público su apoyo a la lucha de los obreros 
parisinos y que brindó todos sus recursos a la solidaridad con los 
refugiados de la Comuna. 

Ante una difícil situación política y a un gran crecimiento que daba 
muchas perspectivas a la Internacional, ésta tuvo que hacer frente, 
sin embargo, a su conflictiva interna, cada vez más aguda. Cuando la 
Conferencia de Londres se reunió2oen varias secciones se había 
producido ya una profunda división. 

De acuerdo a esta situación, la Conferencia abordó problemas 
relativos al crecimiento y a la proscripción que en casi toda Europa 
sufrieron los miembros de la Internacional, tales como la formación 
de secciones femeninas (Resolución V) y de trabajadores agrícolas 

de Blpefta, Italia y Pnmclll. En cambio, una <lonferenci•, que no requlcn: -tea públ~ 
aino simplemente reunk>nca adminiat.attvas. era lo ""8, econ.cjablc. Tenía el inconveniente 
de oopoderclodclirproblcmu de principio&. no mcxlificar los Estatutos o realizar, en aencral, 
ai..P,n acto de ca111ctcr leplativo, úno debía limitan.e a acuerdos de tipo administrativo para 
a.mejorcjealcidllclelodilpuestoporlosBaa..tuta.yloKOnt.doporlc-.Conaresc:a.Pen>eato 

:=.:"'~=a:=::::=.:cú:.~ .. ~~b:.i:~S:~=~~':s~: 
y a.1n1e~·. en Lo /nlttJrrtoclonol, op.dt., pa.162·163. 

18Dcacucrdocon k>capresadoporMan:cn la inaupracióndc la Conrcrencia de Londres, 
áta dcbCa tener el propdüto de adoptar las medidas necesaria para "hacer (rente ~tipo• 

2j':::~~'::':.~';.~~~~~~~~~.~;_;~rganiza · quc&e 
19 De K"UCrdo con km, informes de la AIT. dcap~ de la derrota de la Comuna de Pan.. 

• desarrollanJD coa ... n rapidez sccdonca en toda la provincia frances11. Lo mismo OC"urrió 
enAlcmenimi,clondc,tlMladctcncióndcvariosdirip:nteaobrcn:m(entreelk»W.l.Jcblmccht) 
por su.....,.-• .. poU'CiC8 afe-de - .. uc .. IPIC"" coa Prancia (pretensión de 
......,.. ... psowi8ciM ~ de Alucia y Loren11)1 la Internacional .clquiri6 un pan 
=-~~~w.:_c-de .. AooclKl6ncn ltmll8, Eapmlla, 

:ID~ .... --del~ Gcncm de - (11169), •produjeron 
dlve...,. confticta9 coe km Nk'ualniaM ea va,.._ de IM ~de la lnte....aonat, empc-

=~~=-=-=~ :.:C.!':".,:i:,~.;:::f.:..~ ....... 1· 'FMedclaSuiu~".caLa...-...clDfMll',ap.cit.,p.134. 
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(Rmolución VID); la c:rellCi6n del O>mejo Federal insJ6a. dmdo que 
bMta entoncea no eidatfa, p- el Consejo General tenla como llCde 
cae para (Raolución XII); el reticndo de un acuerdo del primer 
Conarmo de la AIT .abre la elaboración de una eatadfatica general 
de la eta.e obrera (Resolución VI); la necesidad de adecuar la 
actuaci6n y orpnizaci6n de laa aeccionea que eran peneguidaa por 
laa p¡c:rnos, prolubiendo, sin embargo, en forma expresa, au cona
tituCióa en aociedadea lleCl'Ctaa (Jleaolución X), y para Francia, el 
reforzamiento, frente a la penccución, ~1trabajo propapndfaticD 
de k» intemacionaliataa (Resolución XI). 

La mll]IOrfa de 1• otr• reaolucionea adoptadaa, tuvieron como 
principal propósito enfrentar la disidencia bakuniniata, que para 
entonces ae expresaba en la oposición a vario9 aspectos de la organi
zación de la Internacional. 

Por una parte, la Conferencia reiteró o bien hizo eiq>Hcitaa22 lu 
atn"bucionea del Consejo OeneraL Ante la postura, que entonces 
apena comenzaban a desarrollar loa .epidorea de Bakunin, de 
contraponer al Coa9ejo General con laa llCCCionea y federacionea de 
la.AIT, Muxdefendió lancceaidaddeeateórpnocomocoonlinador 
y representante de la Alociación. 

Por otra parte, resoluciones como la referida a la acción poHtica 
de la claae obrera; llObre el conflicto en las aeccionea auizaa; la 
probl"bici6n de denominaciones "sectaria" (tales como pcaitiviataa, 
mutualistas, comunistas, etc.); y la desautorización pública de 1u 
actividadeadel nllK> Nechaiev a nombre de laAJT, fueron, todu ellu 
reaolucionea encaminada a enfrentar abiertamente la disidencia 
bakuniniata. De acuerdo can Marx, &ta vi6 en tu reaolucionea "y 
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coa~ una declaración de guerra y abrió au campafta inmediata
mente. 

Lo mú relevante de la Conferencia de Londrea fue, ain duda, la 
muydiacutida rcaolucióo IX, MJbre la panieipación poUtiea de la claae 
obrera. Antca de comentar au contenido, ca neccaario reae6ar brc
-nte laaituadón ea la que ae presenta la mencionada rcaolución.. 

Como beDMJa aeftalado, la denota de la O-una de Paria había 
dcaatado la mú furioaa pelWUCi6a de loa pie~ europcoa con
tra loa revolucioaarioa del continente. Londns ae maloiene, •f, ea 
la reaidencia obligada de mucboa de ellaa y principalmente de loa 
emliadaa fraw de la Comuna. Maay au fll.milia ae iaw>lucran en 
forma directa en todo tipo de actividadca para brindar solidaridad a 
loa penepaidoa. 

En buena medida cate becbo acen:ó a loa --uaeroa al• mu 
de la AIT. En partieular, un buen n6mero de loa blanquiatm inpe
aaroa y, a inatanci• de Maa, ae ·incorporan muc:boa de ellaa al 
Coaaejo General. 

Blaaqui y•- aepidorca no habían querido inpeaar en la Inter
nacional, convencidos de que no ae trataba de una oraanización que 
pudiera encabezar la revolución, puesto que aiempre pensaron que 
mta aólo podr{a aer resultado de la acc:i6n de pequeftoa pupoa muy 
bien adicatnldoa. Sin embargo, tra~ndoae de una corriente que 
siempre valoró por encima de mucbu otra coaaa la ac:ci6a orgardza
da, cuando loa blaaquiatu inpcaaron ea la lntemacional, fueron un 
~po que inaiatió ea la cuestión de la orpnizacióa como aeceaario 
... trumeato para la lucha palitica. 

De cata forma, bajo el ampacto de la eiiperiencia de la Comuna. 
Manyaua com.,.ac-.--en forma aimilaca loque ocurrió en el afta 
de 1850--encontrarin dentro de la AIT a loae..:omuaeroa blanquia
taa ClOIDO una fuerza coa la que comparten •pcctoa imponantca, 
tanto ea lo que ae refiere a la •ituacióa intema de la Intemacional, 
comoa lu nuevas tarea que enfrenta el DMWimientoobreroeuropeo 
tras loa acoatecimieatoa de Paria. Aaf, ea la te~ -ióa de la 
Conferencia de Lolllb'ca, a propucata de Vaillaat. ae presenta el 

:D or.. ILMus. "U• ........... - .. Al'I"", - z... ·- -·.....,.... p.366. Aat-. aaew-i..ea.r....nalamb'9dmlo .... ~ ..... Al'--ccm .... IN91wJluc:l:ca1•mbre 
:.~~-la-polftkadela_ab ..... .,-.. -·•-poiblica 
_:..a,:~~cr...:=-..:.--=:=c.::::i.ri=~c!!:::".:-:= 
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a-tode una n:M>luci6n en la que se inaiate en la~ participa
ci6n política de Jos traNjlldorea y en su constituc:ión en partido 

~':ya babfa introducido la primera idea en Jos doeumentoa 
fundmeionalca de la Arr. Independientemente de que el tcato de 
MalX de Jos Eatatutos babfa sido deformado CD SU crucción flan
- pua quedar llCOlde a la visión proudhonista. •pecto muy 
dilculido en la Confen:nc:ia, lo inten:aante es que Clástfa abara un 
nuevo referente: la c:aperiencia de poder obrmo. "El abstencionismo 
poUtico -cispresó Enaels en la Conferencia- es totalmente impo
u"ble. sobre tOdo de9de la Comuna de~ que puso a la orden del 
día la acción poUtica del proletariado. 

Ea decir, a diferencia de lo que Marx había considenido en el 
momento de la fundllCión de la lnternac:ional, en el sentido de que 
la situación del movimiento obrero no permitía que lu ideas de c!I y 
Enaels pudieran expreaane en formadi6fana y fueran aceptadM por 
loa obreros aarupados en la AIT, ahora, a partir de la Comuna, Marx 
est6 convencido de 'fUC es posible, incluso necesaria, una mll)l'Or 
definición prosramátaca del movimiento obrero, que recupere la 
experiencia y el·~ aeneral de la lucha de Jos comuneros. 

Por tanto, el de lo expreaado en la resolución IX es, 
efectivamente, otro. Al seftalar en ella, entre sus considerandos, que: 

" •• .la cJuc oMcra Miio puede actuar C<mM> cJuc CD c:cmb'a de cale 
poder colecliw> de las c:1wa pomecdoru al ella misma se coa
.aiauye CD partido poUtic:o ..,arte y CD opoaic:i6n 8 todas lu viejas 
fonaacicm de partido de ... c:lua pmecdoru; 

"ca- -. coa.IÍl1ld6a de la cluc obrera ea partido polftico es -.....-v- .. ,,_ ... ___ dcb-~dc--
____ .. ___ lllllll,dcl .... ldoSodallola-CfT.M.--

__ ,.._ • 11rn • 1914•, - H_,. a.-.1 '*' s-- a.1ns • 19ltl, 
cat. D111ln IR ao.. tid.2M. &IL .,_.... .. .,....._ e.p.Aa. ,_,_ 

~.~me ====~~==:::J:.......-=::::::=c="o..::= 
- .. -- polftlni ... 1 , 1 1 - ., OO...-..... Ull --- de -
==-~.:.~t·=-~~.:.·~~~(~~~r.:: 
la a 1 1.:.C IX _.. .. eans ... ODll9iderandoa: •que de"• falw tnlducriones del texto 

:ie .. •·.i:-.::a=-..::::..-::~·::rt:::~':-9~.::.:.:r.-opn::!:',n·29~ 
.......... .._.. .. _polftk9dela--.-.161t1.,p.l:ZS 
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iw'i"I* ..Ne pua el triunfo de la rcvoluci6n llOCÍlll y de au -
6llima: la ebollcüJn M ia6 t:WU". 

La n111Dluc:ión concluía recordando a los miemtxoa de la Jntema
c:ional .. que, en la aituac:ión de lucha de la clac obrera. au movimien~ 
aconómicoy au acción poUtica ac bailan inseparablemente unidoL" 

A partir de -ta declaraci6n la AlT recose planteamientos que 
diatiaaucn con precisión el pcnaamientoyla acción de MamyEngcla. 
Deadc au tell10 MIM!ria de lo Fllo&ofta, en el que polemiza con 
Proudbon (al que ac podría considerar el primer "abatencioniata 
poUtico"), Man: de6cnde la idea de la lucha política de los obrcroa 
como la forma que adquiere la acncralización de I• lucha por reivin
dicaciones de tipo ccon6mico de loa trabajadores. "28 

A partir de la concepción de que el Estado aintetiza loa intercaca 
colcctÍ\IOa de la claac dominante en la aociedad, Marx entiende que 
la acción poUtica de laa obreros ea aquella actividad que lea permite 
trucender el nivel parcial de la lucha rehiidicativa (contra cada 
patrón) al actuar frellle al Estado (en eate cuo, frente al Estado 
capitaliata) como poder colcctiw>, como poder poUtico. Aa( miamo, 
ea en la lucha polltica donde loa trabajadorea actúan como clau, -
decir, como un conaJomerado con inten:aea comunes que ac recono
ce y actúa como acr diferenciado, por tanto independiente, de otros 
aeamcntos de la aociedad Condición &ta última para que pueda, a 
au 'VCZo disputar a la burpeafa la reprcacntación acncral de la aocic
dad, ea dccir, convertinc en laclau hegiem6nico. Son&toselcmentos 
laa que recl•man del proletariado au c:onatitución enpmrido polllico. 

Tal - el sentido de lo afirmado tanto en la I~ Akma-. 
CXJGM>en el Moni/falodll Parlido canu.uwta. que Mamve confirma
do por laa SUCCllO& de Paria. Ea cierto que ahora segmentos impor
tantea de la clMc: obrera cuentan no aólo con \IOCBCÍÓn de poder. sino 
tambM!a con una experiencia oraanizativa relativamente rica, que 

%7 ..,, .. ta l!ala-del-de .... -.El--· .. -
..-.ap.at;.p.1%7,-~----- .. -·-· .. --.. ·.--:·--
.. ____ .. ____ . 

... _...,.., k l1aa1:1 - ...... ua .. --e1q- .. dwobN•_...w~cu.tn 
... dmm*-'' , .. .,, ....... ,...,._ ........ mdo ...... ,_ ..... _........._.opalftico. 
.............. _ ......... .....,. __ , ............. -.-· .... ud· .. ~ •llllllliD-*lar, , '*-owde .. -ri8•un_..,,._11,. 

--~oc..-e1~el-1alratocca,,.._•..._• ca-•----• laf9dc la 
~----------,..-...•1t.Mma,M-•r.l"lloc/'8.ap.cit.. ..... 
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clan un mentido mm coacrcto • la cumti6n del partido político de loa 
trabajadora. 

IA propumta 110bre la acción polítiea obrera prmentada en la 
Conferencia de Load-. tcllfa adaúa el propdüto de combatir el 
plllntcmiento anarquista MJbre el-~ polftico.. ...... En
aeJa: 

-a pmtido abftro....-o pmddopalllioo, .... :ra -1a..,.... 
c1e1aa...-..No---1-qaoloaa1 · --la 
pddicadel ..,.,e aria · La pddica clo la vida -.i.1a prmidD 
palltica q- ......... CPÑlcwtee ejenlea -- ... allnna 
-ya - para &alea poltlicoa o.,.... fiDea llocialea-~ • loa 
alwenM. qüraalo o no. • i.teneair - paUlica. Preaic:ar "" 
llpOlifiri•mc> seda edluloa - .,.._ele la polaica .......__ .,.-

No es muy claro que los M!raúno9 precimm de la diacrepanc:ia que 
aquf' comienza • dmarroUane entre los -suidorm de Man por un 
laito. y los ele Bakunfn por el otro, hayan podido exponenc cabal
mente. Bao indica lo cqn-.do por el anarquista ruso poco dcapuc!!a 
de la c.onrcrcacill, ca rca¡nKSla • lu ~ que le hicieran 
M...-z y EnaeJa: 

· • ........ ea wrclad ~ ~por completo la polftica. No la 
....,.._ porq- la q_._ datnlir deliaitivamcate. Y •e 
- el paa&o Capecial ~ - llC.,.... ele .. ~ polllicos )'de 
a.. radice'e• eoci•'iet•• lbuar r su polaica ---.. - bacer 
aso de la polnica estatal refo~la )' uaedo~la. 
.....,._...ara~ la áica que wlei'im-. ea la tahll 
~del y ele la poltica que~ w aoc:euria 
~ 

Ea conoc:ido que par• loa autores del Manijksto I• lucha emanci
padora de los trabajadores contra el Eaa.do capitalista sólo era 
factible ai &tos lopaban c:omtituirmc en un poder político altcmati
'VO. • partir del cual pudieran aplicar au programa tranafonnlldor y 
aomctcr I• rcaiatcnci• de I• vieja fucnaa dominantes. Sin embargo, 
cataban CODYCncidos ele que por au naturaleza dcmocritic:a el poder 

211 P.:za:--.. .. -palftkadc .. ---.(Nol-.-dlocuno--
-i;.,-=-=...°=="~ldefl~~~~-=:'i=""'~Ut. 
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de los obrero11 implicaba aimultAncamente la dcaarticulación, no sólo 
del anterior aparato estatal, sino del suyo propio. Ea decir, que el 
nuevo Estado, la "dictadura obrera", implicaba la mayor 110Cializa
ci6n del poder huta entonces conocida, tal como lo probaba la 
Comuna de Paria. Para ellos, entonces, la desaparición del Estado, 
como instrumento para el dominio de una clase sobre otras, se 
produciría como resultado de un proceso paulatino. Frente a la idea 
bakuniniana de "abolición" del Estado, Marx y Engela defienden la 
"extinción" de éste; lo otro lo consideran un decreto voluntariata 
imposible de realizar (como lo demostró el incidente de Lyon de 
1870) que, en tanto, incapacita a los obreros para una lucha perma
nente por ganar todos los espacios posibles para desplegar su fuerza 
e influencia en la sociedad. Por el contrario, para ellos, la lucha 
política es precisamente la que brinda mayores medios para la acción 
revolucionaria, el desarrollo de la organización y la propaganda 
obreras. En particular, llaman a la p~icipación electoral por tratarse 
de un "em:elente medio de acción." 

Debido principalmente a su resolución sobre la actividad política 
de la clase obrera, varios estudios han señalado a la Conferencia de 
Londres como el evento que transformó organizativamente a la 
Internacional, dándole un carácter por completo diferente al que 
basta entonces había mantenido. En particular, se responsabiliza a 
Marx de haber buscado en aquella ocasión transformar a la Interna
cional en partido político. 

Ciertamente la Conferencia fue un evento que, a propuesta de 
Marx, decidió abordar exclusivamente cuestiones organizativas de la 
Asociación, con el objetivo de que ésta pudiera hacer frente a la 
nueva situación política europea. Como hemos señalado, sus resolu
tivos buscaron, dada la persecución de que eran objeto los miembros 
de la AIT, reforzar y adecuadar la estructura organizativa y, a la vez, 
cerrar el paso a tendencias regresivas que implicaban sectarización 
ordrica. Sin embargo, no hay bases para sostener lo que M.Mol
nk3' atnbuye al autor de El Capilal. 

~~cii':=~AJ. '"=.~.~~.::!,~C:.a~ón tntcrwioaal de TralNI· 
33 • •. .la -- IX --M.MolaU-, oob..., .. mcci6n pol(tlca, no_. ocr ...__ ___ olmplc-todelconlllctoMan--nin. Su Importancia -

la - -- Al -r,ca 11171 ----- alW de la lucu con---__ al>jc ___ lcjmlo.,-im.x .. -~ ..... "8odA---.....-palftloo....., ___ 'l_P'...,_. __ objc __ , .. ...,.,... 
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En la cantidlld impresionante de._ que Mux intervino en la 

Conferencia~ cien), en l• raoluc:io-que redactó junto con 
EnaeJa (que I• mayoría de IM que abf me praentaron) todaa 
ell• •probada por loa dclcpidoa, •í como enau actividad posterior, 
ca claro que para 61 la Primera Jntcrnmcional, por au naturaleza, JH> 
podfa derivar en un único partido, ca dec:ir, en un partido mundiaL 
M6a que pretender bacerde la Arr un partido, Man cataba conven
c:idodequeeldeaanollodcl movimicntoobrerotendfa ala formación 
de podclOllM organiz8cionea panidiai. en cada pa(a, y que en cae 
proceM> la ArI' había contnouido de manera fundamental, como 
orpniz"Ción que agrupaba e impulsaba todo tipo de aaociación 
obrera, tanto poUtica como aindical, ya que cuando •urgen loa pani
doa obreros, &toa no aicmpre ac meparan de loa aindicatoa. C.Omo 
..eremos mú adelante, la formación de partidos obreros nacionatca 
era el pnxoeao que, para Maa y Enp:la, correapond{a a la etapa del 
movimiento de loa trabajadorea que inauguró la C.Omuna de Parla, 
ramn por la que aua futuro& cafuel'ZOll, una vez que la AIT deja de 
exiatir, ac encaminarin a ello. 

El Conareso de La Haya: nlnpn llnal feliz 

Un afta dcapuá de la Conferencia de Londrea ac realiza el Con
greaode la Haya, en loa hechos, el último de la Arr. Enel la¡.oentre 
una y otro, lejos de n:aolvcrac el conflicto intenK> de cata asociación, 
la ruptura ae hace inminente. Cada una de lu doa partea en lucha, ac 
ll&lCn:aD c:onc:ientemcnte a ella. Loa bakuniniataa, en buena medida 
a la defenaiva, bU9Clln pnar & aeplClltoa de la lntemadonal J>U1l un 
proyecto propio, continuKión o heredero --dir6n deapu&-- de la 
Priíncra later"lmcionaL Maa y aua mepidorca m6a cen:anoa ac pro· 
ponen poner a Ahode la inDucncia de Dakunin el apupamiento en 
el que participaron cerca de diez aftoa, aunque sea con medidaa que 
en la pr6ctica llevarian a au disolución. 

la~iatamcnte deapu6a de la C.Onferencia de Londres, varias de 
ladiodpllaaln1Una4claA11',...-luye.<:rc.M.Molallr,El-..,M"'~-. 
ap..dl., p.105. 

Al_. ... - .,. llbm ~y.._...,, - .,_-•°'"'--lle Cft6, 
pftf•Rft-ntc,elpertldo~de..__,....._que~jcnln¡ua-ntc, 
........_...a au ......,_.diK:iplinay a au dktadura; en Uft8 ,....,,._lo que el aftor Mars 

::r.,:==-~~~ ••~j'~~:_T,~J:.~:U~nrwó.peso 
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la orpmizllcionc11 de la AIT, c:omenzmndo por la Federación del 
.Jura, dirisida por el anarquista suizo .J. Guillaumc, dcllconocc:n los 
llCUCl'do9 abf tomadoa e inlelmific:an su campafta contra el Co1111Cjo 
General de Londres. La lucha de los anmquist• adquiere ahora 
c:lar- banderas: el antiautoritariamo, el federalismo (contra el cen
tralismo que para ellos repracnta el Conacjo General) y el abatcn
c:ionismo político. 

Por au parte, Marx y Engcls, a la cabeza de un srupo bastante 
bctcrog6nco y mermado, concluyen que la única salida es la acpara
c:ión del pupo bakuniniatade I• m-de la Intcrnac:ional, para lo c:ual 
rcc:aban informea que demuestren que BWinin mantiene su Alianza 
secn:ta, que -tiene liga con Nec:ha~ y que ha participado en 
~fraudes. 

Para ambas partes, la única llDluc:ión es la ruptura, una plantea la 
.-.. .... ~del Conacjo General, otra la c:iq>Ulsión de los princ:ipa-
bdlri~ bakuniniatu. . 

En carta a Kuaelmann, el 29 de julio de 1872, Marx cacn"bió: MEn 
el Conpeso Internacional (que se inaugura en La Haya, el 2 de 
septiembre) ac va a decidir la vida o la muerte de la Internacional y, 
antes de retirarme, q~ro por lo me.- protegerla contra los ele
mentos de disolución. De esta forma, ac comprende el tono de los 
debates y el tipo de resoluciones que ac dieron en el Congreso. 

Como sfntoma incqWvocc> de la división que padecfa en sus filas 
la agrupac:ión, loa delegados de la AITreunidos en La Haya ocuparon 
buena parte del tiempo en diac:utir la validez de muchos mandatos y 
de loa W>U. "'1idos en el Conareso. Despue!a de lo cual, el mú fuerte 
debate se c:cnU6 en la eidstcnc:ia y func:ionc11 del Consejo General, 
•f como en la sorpresiva propuesta de Engcls de trasladar su sede a 
la c:iud.t de Nueva York. Las modificaciones estatutarias (que in
corporaron lu resoluciones adoptadas en la Conferencia de Lon
dres, much• impugnadas por los anarquiat•). uí como las resolu
c:ionea referentes a la Alianza de Bakunin y la expulsión de éste y de 

n ........... tnl'IDl'tillm ~que•~ a Bakualn preeen...._ como C8ba.a de un ..,......, ____ .. __ caRuoia.e.kualnae,6._f __ h_ 

--le~ c.,1o .,...¡--oerie de ...ir-.. U.C.-(•-ue el 

c=.:;.r::-:.==--:.:-=-==:::::.=·:ei: --.-1oqueoelepanlpol67_•_,. __ .,.__Ba_ :::;t..• illlpü6D'"' lr..iú ca __ ,_ __ V4w ..-n •-,. -16 
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.J. Guillaume de la lnternKional. fueron aprob9daa llin mayor dimcu
llidn. 

A partir de I• raolucioncs de la Conferencia de Londres. loa 
bakuniniataa dcaple1aron aua propueataa sobre la eatruc:tura que 
debra eatablccenc en la AM>ciación, con lo que la disputa ae concen
tró aún mú en I• cueationea o.-ganizativa de la AJT. 

J:>e acuenlo con Bakunin, la lntemacional repn:aentaha la oqa
nización que el proletariado requeña pa.-a conforma.- la "fuel"Za 
popul ... capaz de aplatal" el pode.- milita.- y civil del Eatado". Pal"a él 
la iola inclusión de una cantidad considerable de tl"abaj\t!rea en la 
fila& de la AIT, baña que loa Eatadoa dejal"an de eziatil". Pero para 
que la Aaociación juga.-a eate papel emancipado.-, requeña emanci
panc primero a af misma, aupe.-ando au división entre diripntea y 
dirisid<J&, entre "la mayoña como herramienta ciegaa, y la minoña 
de Abioa instruido& enca.-gados de toda la dirección", y lop'llndo que 
"cada miembro de la Aaociació,SgSté imbuido de la ciencia, la filoao
IJa y la política del Socialismo. 

Peae a que Balcunin e.-a decidido partícipe ~7'ª mú amplia 
libertad de critica y diacuaión en el aeno de la AIT, y que acuaaba 
a Marx de querel" impone.- como dogma una sola tcoña oficial, 
eacnbió: 

...... Aaorieción llllcrnacioaal de Tra!Müadorca DO tcadl"fa 11c:ntido 
ai no pl"etendicae abolir el Estado. Organiza a la maaaa 
trab.,¡adol"u del pueblo con el escluaivo prop6aito de esta 
deatrUcci6a. l.C6molu orpniz.a? No de arriba ablVo. imponiendo 
......... divenidad aocial producida por la divenidad del ....... 
omobrelavida-m de las muas una unidad yunonlcnf"acticio., 
eomo baeen loa Estada., sino de alMüo arriba, tomando como 
punto de partida la eaistencia social de las maaaa y aua 

3S-..1a.n.-quecumndo .. late_. • ...,. Incluido y.......-- ... .., 
• .. •a.et. • 1111 tcrrio. • ua C"Uarto o ind.-o a a........_ s-ne del proletarilldo eu,..eo. las 
-dcj9dn de -r." Ea Ea:n-de Fl-/111Polldi:o2, op.cir.,p.M. 

36161tl:, p.90. :n"OamOlala_no_,,__q_...,. _____ ....,.. 
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Mpiaac:icw rcalea. e induc:ie-"~- a ......-ne. a ...-a.r Y 
equilibrar .... fuerza de -do - la diwe~ -urai de 
-~ yllin1~ y ayudAndolM a ello. 

En c:ontnate, Marx rehuyó siempre cualquier idcntificac:ión de la 
eatructura de la AIT con la oraanización del trabajo, la equiparación 
de la orgamz.ción polftic:a con la económica, p-, entre otraa cxiaaa. 
lejos de pensar que la diviaión del trabajo era un produc::to natural o 
-pont6neo (en el sentido en el que lo consideraba Bakunin), Mlml 
la entendía en su sentido social como resultado del pn>CCM> de 
dcaanollo económico, que representaba una forma mú de enajena
ción del trabajador. En general, no parece que para Marx la agrupa
c:ióa económica fuera un ejemplo a seguir en la organización revolu
cionaria de los obreros. &ta podía, como lo hicieae la Internacional, 
intcarar a sindicatos, mutualidades o c:ooperativaa, pero no tenfa 
~~asumir formas que separaban por especialidades a los traba
Jaclores, y que en ciertas cin:unstancias establecían competencia 
entreelloa. 

En otro aspecto importante discrepaban Man:yEngelsde la visión 
orpnizativade Bakunin. Para el rew>lueionario ruao, la orpni7.ación 
de la Internacional yel proyecto de sociedad futura por la que, según 
61, luchaba la Aa<x:iac:ión, eran una y la mismacoaa; de ahí que hiciera 
depender de la emancipación de la AIT, la de la aoca.dentera. Por 
el contrario, para Marx y Engela, la organización de la Internacional 
dependía Clll:luaivamcnte de las condiciones en las cuales realizaba 
su lucha. 

•¡J>rec:i.-mcale abora -escribe Eagela ea enero de l&'n-, cuan
do luc:halmM con las uñas y loa dientes para defender n-a piel, 
ae quien: que el proletariado no ae osganice aaendiendó las 
necesidades de la lucha que diariamente y a todas boru se nos 
impone, llÜIO con arre&lo a las ideas que !!1fu- fantaúu ae 
forman acerca de una wga aociedad futura! 

Ea por ello que en la nueva situación creada tras la derrota de la 
Comuna de Parfs, Marx y Engels consideran que, entre otras modi
ficaciones a la estructura de la AIT, era importante la defensa del 

--~..-. 39 P~·BI ~dc Soavllllery .. laie......,_", ca Lo-. op.cia., 
p.IM. 
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papel dirigente del Comejo OcneraL Si en los aftas --=nta Marx 
-=eptaba que dicho óraano cumpliera fundamentalmente funciones 
de c:oonlinación y comunicación entre lu divenaa llOCiedadea obre
ras eidatentea. a partir de la revolución parisina y con la ~necución 
desatada contra loa miembros de la Internacional en cua toda Euro
pa, defiende la eidatencia de un órgano rc:ctor. dirip:nte. que tenga 
atnüucio.- para hacer frente a la compleja problenática -tanto 
interna como externa-en la que 11e deM:nvuehe y ac:túa la Intema
cionaL 

"El Coapeao de La Haya -dcclareba Man- ba ot<Xpdo al 
Comejogcacral n_,,_ ym6& ampliu atribucioac• En efecto, CD 
momentos CD que loa rCJC& _... rcunidoa CD BcrUn y CD que de 
...aa rcuni6n &aldrú n...,,,..ymúc•raPc- medidas de rcprcmi6n 
contra --. en loa ....-ata. en que la pcraccuci6n me or
pniza. el Congrcm de La Haya ba c:Oaaidcrlldo aconacjable y 
ncccaario ampliar ... pnorr.,._m,as del Consejo General y. pen
ando en la lucha que,,. a iniciarse. c:cntraliz.r todas las aa:ionca, 
que el •Wamiento ...-lenarfa a la impotencia. ¿Y a 'qui6n m6a 
que a n-_ . .,_ podrfan inquietar. por otra parte, la& 
podercm coafcridm a n~ Colucjo General? ¿Ac:uo dimpoDc 

. ~de - burocracia y de una policfa umada para im.,.-r la 
obediencia por la fucl'Za? ¿Acamo no - la muya una autoriclMI 
puramcnac me.al y no me bailan m deci•W-. -tidaa ajuicio 
de laa Pcderaeionea. a quienes cat6 encomendada au 
cjecuci6D7--

En realidad. Man: y En&ela dieron paca credibilidad a aa. plan
teamientos organizatiwJa de Bakunin, y ai rcspondien>n fue debido 
a la inOuencia que ejercúm en alguna de lu oqanizacionea de la 
AIT. Para ellos tan 110lo loa documentos estatutarios de la agrupación 
anarquista diae6ada por Bakunin, mostraban una concepción que 
poco o nada tenía que 'Ver con el carácter y la forma de organización 
que se babfa dado la AIT y tampoco con la que el jefe anarqW.ta 
proponía para ésta. 

Mientras que para su propio grupo, Bakunin se explayaba en el 
diae6o de una estructura jerárquica, centralista y con mando uniper-

40 K.Mms. "l>i8cull9D -re el e_.., de i... 8-",Z...--, op.cit.. p.321. 
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llODal (por lo de"l~ connatural a las ideas co-pirativaa en las que 
decía inapirane), levantó como banderas en su lucha por la direc
ción de la Internacional y contra el Consejo General establecido en 
Lomhea, la organización federaliata, la autonomía de las aeccionea y 
una estructura general establecida "de abajo am"ba". Todo esto 
apoyado en el principio del Oftliaulorilarümo, con el que pronto 11e 

autode6ni6 la corriente -arquiata. 
Se ba ..:eptado que Bakunin era un revolucionario co-pirador 

por C111Celenc:ia, a la '1eZ que llC aaume como v6lida la diferenciación 
entre 61 y loa partidarioa de Man. coam una disputa entre "federa
liataa"y "centraliataa", lo que ea uncontra8cntidoenaf miamo, puesto 
que la orpninción y la concepQón conspirativa ea, por definición, 
centralista y-ucal, dados loa medios de lucha y la concepción que 
rigen a talca actividades. 
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Many Enp:la cstaban CDIWeDCidoa de que 1-~ cxpni

zativma de loa anuqW.tms cscondfan una lucha por la dinlcci6n de la 
Jntcrll8CiolwL Enp:la cscn"bi6 a loa miembros de la An" poco -
del Conpao de La Haya: 

"'Lo ca- _.,,,._.."'e me llalla caj-.o DO - la autcJnomla ele laa 
.eecione- Di .. libre lederaci6ll de ... pupom, Di ....... -jzwi6n 

ele..,.., arriba. Di cualquier abo= pretenc:ioeo y .......... '!> 
ele...ae ._.; la~que eataeiMll• ea~ l.dme6illque 
_.,. ......... centrales~ Ormadoa por~ q- DO l'CI'•- • _............,9.-elotol'pdo .,...._._...._o 
por~eteploa~teel.,....,yq-1161olum-ptado ___ .....,_ .. &me iDleac:i6D de coaduc:inm ~a -

nb96ct. üs · adn laa ~ ~de - mialerimo 
pe~ -llNerido CD Suiza? 

Peae a haber lop'lldo la mayorfa suficiente en el Conpeao.,.... la 
a~des-propumtaa. ManyEnp:la tenían unaaituaddncn 
laAn"quediatabade.crlm favorable.. Adcm6ade laf.-zaquedmdc 
la Conferencia babran tosr-k> c:oaaolidar loa bakuninlatms (elloa 
-tenlan la direcci6n de I• fedcrw:ionc:a de Italia. &pafta y de la 
Suiza del .Jura. pcac a loa esfuerzos pcnonalca de Enacta. quien 
fuapa COaKJ cxxrcapOIUlll del Comcjo General pua aquellos doa 
pafllca latinaa), ac babran unido a la lucha c:ontra el Comcjo cm:abc
zado por Marx, aunque por ca- diatintaa, I• Fcdcrac:ionca de 
B61P:. y de lnslaterra. 

Tampoco a- dos fuerzas en a- que Marx y Enp:la ac apoyaron 
reprmcntaban una ma,orfa m6lida.. Por una panc, loa a1emaDa, que 
acacndan pc>a> imlolucndoacn loa •untoadc la lntcma&:ional y m6a 
pniocupadOa por loa problcmu de la c:onatruc:ici6n de su propio 
partido. Por la otra, loa fnmccaca, en quienes la derrota y el exilio 
habían empezado a hacer eatra&<Jll, enfrentando a unos c:on olro9, y 
loa cualea tenían, adcm6a, sua propios~ para la An". 

En estas c:ondicionea ea factible suponer que Marx y Enp:la c:ona
tataron en La Haya su c:oncluaión de que laa condiciones que bab(an 
acnerado un eje capaz de -tener una orpnización de cañcter 
internacional, ya no pcraiatfan. En buena medida eao explica la 
propuesta de traslado del Comejo a Nueva York. 

TI :zr-r-:~~~~~..:=.:e~~·ª .. _c1e 
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• ••• para clclno.trar -esc:n"bc Engcls- que no pedfan pcnonal
DICDte para elloa atribuciones mú ampli- y mejor definid
otorpdaa al Comit~ General, Man<, Engela, Serraillicr, 
Wr6blcwsld, Dupont y ob'oa micmbroa del Comcjo, cuyo man
datotcnninaba, ¡wopllllicron que el ComcjoOcncral ac traaladara 
a N-York, el Wlico lugar en que, fuera de l..ondrca, podían 
ucgur-... doacondicionca fundamcntalca: .. acguridad de loa 
~y el carActcr internacional de la compoaici6n del Con
aejo. 

Pero lo principal era. ain duda, que la diaputa por el dominio del 
Consejo General, litigio que habfa mantenido a la Internacional en 
dura lucha interna varioa a6oa, encontraba de &ta forma una aolu
ción. Ante la fuerza que al interior de la AIT iba acn:centando 
Bakunin, y que 11epanunente Mane y Engela pudieron obllervar, con 
el traslado del eon.ejo a Eatados Unidos ae hacfa ahora aumamente 
difkil para loa anarquiatu lograr la dirección de la Internacional, 
pues ea claro que &toa aún no habfan logrado la influencia que mú 
tarde tendrlan en el movimiento obrero norteamericano. Si a &to 
aumamos la expulaión de Bakunin y de au mú allegado colaborador, 
ea evidente que Marx habfa logrado en Holanda au inmediato obje
tivo: poner a aalvo la AIT. 

Sin embarao, cualquiera que fueran lu razonea que entonces 
llevaron a Mancy a Enaela a truladarla llCdedel Consejo, ea evidente 
que ~ elloa había Uea-k> el momento de retirarae de la intenaa 
actividad en laque ae babfan inYolucradoen la Internacional. A ~r 
de lo que dcclarara Mus al t4!rmino del Congreao de La Haya. y 
de la actividad en la que (aobre todo Engela) ae imiolucraron en 

z..:!'!"CJ::;...~~=~INpami)•,*.!!::...~=== 
~---...-ao:·...c1~==-=-..--riraNYaoiíla--~oa.en.a. M..-dca __ ,..,..._..., _ -
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......--~a .. ...._, "6n muadial del pro1ctari9do.• IW. 
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llpofO .i Conmcjo de Nueva York. lo cierto• que. en forma aimilar 
a la actitud Mumida por loa dos dcapul!s de la rew>lución de 1848,. 
duCan abf poi' conc:luida una etapa de la orpnizac:ión y la lucha de 
loa obnlloa. que en inneceeario pcolonpr. 

Cuando 1m fue comunicada la senunc:ia de loa miembros del 
c.omcjo Oencral, a mali_....de 1874, y uaa el fraew> del C.onarao 
g_ue ~a6o-tcm bab(a intcnt.clo reunirla düecci6nde Nueva York, 
Enpla mcribi6 en carta ~ a au aaüao Friedcrich A. SorF 
(quien habra fun&ido como Secretario Gcncr-.1 del Conacjo dcadcel 
Ooapaode lA Haya): 

"Coa - .--gnd•, la.,,. I~ _.~-
.......... Y ad biea. Perte.edla .. periodo del Imperio. 
..__el cual la_..... nimlllle - toda Europa imponfa la 
..W..S y la..,....._ clco loda pol6mic:a-.... al DMWimicato 
~..-pndumeate--rodapertaba. Erael--.&o 
- ..- podfaa ~ - primer plano a interaea cam-, 
ialcnadon•lea del proletViado; Alemaaia, Eapafta, Italia y 
om-ca 8611> ac:alNibaa clco eatrar - el movimiento, o atabaa 
poi' "-do. En 1864 el c:adc:Cer te6rico del movimiento eq 
lodavfa muy_,_, - coda putea de Europa, ea decir, lo era -1a--. Elcanuniamo alem6a noCJliatfa lodavfac:omopartido 

· olxem; el...,...._._,. era demuiaclo d6bil amM> t-"ª poder 
podiu - aua chiflad-. la•-buura de Bakunm no babea 
hoc:ho aiDo aaccr ca - propia cabez.a, e iacluo b llderea de loa 
.mdical- u.paca cree.a q- el ......,_ wtalJlec:ido CD el 
Pni'8Dbulo """ loa e..-- lea dllba .._ ...... ¡.,._ - el 
moviaüeato. ""5 

Para &qels la intesrac;i6n de caa diYcnidad de fuerzas que habla 
topado la lntemacional tcncll'a adcllaparaccr como producto natural 
deldeaarrollo de la lucha obrera. &pecfticamentc. la c.omuna reprc
-taba una cxtaeonlinaria definición y prcc:iaión de loa objet~ 
prolctarioa. que decantaba lu diatintaa po9icionca en el aeno del 
movimiento. Lo que hacía que alpnaade lu fucrzasquc babfandado 
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origen a la AlT ya no tuvienan cabida en ella. La maduración de las 
tendencias sindicalistas y reformistas de loa líderes obreros de Ingla
terra, quienea a partir de la reforma electoral obtenida con Disraeli 
a mediados de la década de los sesenta, abandonan toda penpectiva 
revolucionaria, envolviendo a las tradeunions inglesas en el reparto 
decscaftos en el parlamento, hablan alejado mucho a este importante 
mcgmc:nto de la Internacional. Ademá, la desarticulación de los 
agrupamientos obreros como fuerza internacional (por lo menos en 
el continente europeo), como resultado de la penecución; en una 
situación general de despunte del desarrollo económico y político en 
Europa (me iniciarla lo que Hobsbawm denomina "la Era del Impe
rio"), explica to. nuew» requerimientos y l~uevas condiciones en 
1aa que actuar6n las fuerzas revolucionarias. 

Se abña ahora paso una divenidad distinta, incluso fucrzaa dife
rentes aurpan como resultado de la acción de casi una década de la 
Internacional. Esta oqanización habla dado impulso a las primeras 
expresiones independientes de la lucha de los obreros, mismas que 
ahora ya no era capaz de mantener agrupadas bajo la bandera de la 
solidaridad internacional de los trabajadores, aunque éata .habría de 
quedar en pie, como me '1Cr6, bajo otras formas, quince años después. 
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CAPÍTULO V 

Ua .....,odo de srandes cambios 

La diM>lución de la Aaociación Internacional de loa Trabaj.SOrea, 
•in .. be.-lo áta, anunció alao nuevo. El mundo se adentraba en 
profundo9 cambios. a lo cual no serian ajenas lu ca.-ac:terilticu del 
lllOYimicnto ohl"en>, uf como laa formu y el alcance de •u o.-pniza
ción Utica. 

o:ntcel último cuarto del •i&k> XIX, con la "Gran Dep.-eaión"1 

y el aul'Slmiento del imperialiamo, se praentan>n tendenciaa cconó
micaa y aocialea aparentemente conttadictoriaa: el capitalismo euro
peo vivió loa laraoa aAoa de la dep.-eaión que, ain embargo, dieron 
lupr a una a.>mbroaa expansión y CJq>Ortación de capitales, lo que 
abrió~ a un nuew> colonialismo. E.a cuando, como acftala Hoba
bawm, mayor número de gobernantea se denominaron monarcas, al 

t"Loq-•..---1ao ... ~--M.---.--.. 18'73 
.__, ,., __ .. ___ 1..,,.1 ............. 16 ___ _ 

de d!IO, ... U.....,•••..-.- como el punto de -- eatno ..._.._del 

..... :w::.t:t-=-~:;.f'="lllli-ci:.:=:i:=- .. ~-= C': ·-:.t: -~ . ._..._SIP>V~unoBd.,1971, ...-:iu. r 1 1 -. Lll /fii9-,,,..,.. (1117$-lflUJ. --. Bd. ...-... u..-n1-. ·-· 121 
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tiempo que la dcmocncia DMJdema comenzaba a implantanc. &. 
baata cnt.oncm, el periodo mú prolona-'<> de paz en la historia 
e11n>pe11 y el de mayor y continua amenaza de una suena de nuevaa 
y daconocidM dime.-ionea.. 

La c:riaia económica --en realidM una criaia de realización de la 
pn•nria- que me vivió en aqueUoa a6oa, inOuyó de manera impor
tante en el deaanollo de la lucha y la organizeción de loa obreros. 
Entrco ..... -. ante la amenazade'Vel"reducido aún másuaalario, 
debido a .. baja acneral de precioa que produjo la depresión, loa 
trabajadorea de la ciudad y el campo sintieron la ncceaidad de contar 
con s- propia orsanizacionea de defensa, razón por la que en este 
periodo el sindicalismo ae generaliza por toda Europa y &tacto. 
Unidm. 

A la -vez. tras la l'C8CCión desatada por la derrota de la Comuna de 
Paria, hacia finales de loa aAoa setenta. ae abre un paulatino proceso 
de democratización de loa regfme- polfticoa europeos, sipiendo 
mucho del modelo noncamericano. Las monarquía conatitueiona
lea ae propapn, ae introducen reforma electoralea que expanden el 
uniw:no de loa '10tantea, aunque mólo en tres pafaea ae contaba con 
el sufral,io univeraal maaculino: Francia, Estados Unidos y Alemania. 
Bate procmo deaK>cratizador fue lento y lleno de obat6culoa pero 
pmeró Bnalmente una nueva forma de hacer polftica, dirigida a un 
n.:imero cma "VCZ mayor de ci~. y sustentada en estructura& 
mú establea y competitivas: loa partidos polfticos. 

Peculiar fenómeno son loa partidos obreros que comienzan a 
esttucturane en este periodo . .Junto a la defensa de laa condiciones 
de"llida y trabajo, ae propaga con rapidez la organización polftica, con 
un llUU'Clldo cadcterobrero, nomólo por su composición sino también 
por su propama y s- postulados ideo1ópcoa. E.atoa agrupamientos, 
circunmcritos al Ambito des- respectivas naciones, encaman r6pida
mente loa ideales emancipadores de un número nada despreciable 
de obreroa, que ae disponen a entrar en la escena polftica nacional y, 
espccfticamcnte, a la lucha electoral, con organización, programa y 
candidatos propios e independientes de cualquier otra formación 
polftica. 

El partido obrero ae comrert(a en el instrumento que daba identi
dad, presencia e, incluso, fuerza a quienes huta entonces carecían 
de todo. Como sipo de loa nuewis tiempos, la acción obrera organi
zada no comenzaba por establecer 1.- entre trabajadores de dia-
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tintos pafsea, como huta entonces había sido lo habitual. Ahora, en 
un mundo en rápida expansión, surgía mu urgente que nunca la 
necesidad de recuperar el ámbito nacional. La pol(tica en cada país 
se hacf'a mu compleja, entre otras COiia& por su carácter de maaa. lo 
que, con el rápido desarrollo de la organización partidista y su 
inmediata incorporación a la lucha electoral y parlamentaria, daba a 
los obreros conciencia de su lucha por disputar el poder concreto, 
por dominar la nación. 

La ~el6n Internacional de Tra.,.adores de.Ja herencia 

En los a6os que tranac:unen entre el Congreso de La Haya (1872) 
y el centenario de la toma de la Bastilla (1889), las corrientes que 
emergieron de la Primera Internacional adquieren plena f"1110nomfa 
y organic:idad. 

En el periodo que va del congreso "federalista" de Saint lmier, 
n:a~ el 15 de septiembre de 1872, pocos días después del con
greso de La Haya, en el que fueron revocados loa acuerdos de tate, 
al congreso eu:luaivamente anarquista de Londres (en 1881), loa 
sepidorea de Bakunin se esforzaron por mantener la AIT, en cuyo 
nombre siguieron actuando. Sin embargo, pronto seña evidente que 
el bloque formado en La Haya contra el Consejo General era muy 
circunstancial y que en realidad mantenía pocos acuerdos. El princi
pio de la autonomía de laa federaciones y secciones contra toda 
dirección centralizada, en que se sustentaron loa anarquistas, ayudó 
a la desmembración de loa diferentes grupos de "antiautoritarios". 
Varic:m dejarían pronto la bandera del anarquismo, otros, como los 
inatea-, en realidad nunca la adoptaron. En su conjunto, la corriente 
fundada por el ~lucionario ruso, pero ya sin él a la cabeza (Baku
nin murió en 1876. tras un periodo de retiro de toda actividad 
poUtica), se adentraría rápidamente en una diferenciación interna 

~·..:.:-:' ~ ':. 5:;;. '::·:u!e':~:-:•* ae:-a"" ... 'T'..= ;::: 
::.rw::.=:~4:.~::::.:~~':.!:.a:=::=~a::':-er..=. 
=::.c-.=.::::.=r~:-.:=.:'i.d.J::C~~·s.:: 
!.r_:-Ae;;':Jfs:::.:=::~~~~1.::2~;..t.::;.s:: 
ll'IO,op.cit. 
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quedarfa. enueotna-. auqimiento al aamciomindicaU.-,. Aun-

~
u e influencia realmente nunca fue c:os.iderablc, con 
~de Eapaftay,en menor medida, en Italia. Franciay&tadoa 

U · (y posteriormente, a u-á de cate pala, en alaw- otros de 
ADM!rica Latina), en loa aftos 8Ctenta del siglo pasado el an~uiamo 
ae CDDM>lidó como fuerza en el seno del movimiento obrero. 

Las teodenc:iaa ainclicaliataa y cooperativiatu del movimiento 
obrero ingl& y belga. adquirieron tambi6n en aquelloll aftoll eatruc
. turaci6n orpnic:a. En ea- doa par.ea el partido obrero ae organizó 
tanlfamente como resultado de la acción de loa aindica'- y de las 
cooperativas y, por tanto, aupcditado a ello&. 

Por au parte, durante loa pocos aAol que aubaiatió la Jntem9Cional 
ndic::ada en Nueva York (en 1876 realizó en Filadelfia au último consr->6!:.u;:>: Clliatencia m6a bien formal y accidentada. Dm
pui!adel coagreaodeOinebra (1873), en Europa, lo mismo 
que en Estados Unidos, lu federaciones de la AITae vieron pronto 
inmenaa en otro proceao que abaorvió •u acción e intc•: la forma
ci6n de loa partidos obreros que cin:unacnbieron la actividad polític:a 
al nuua> de au nación. 

En loa aftoll que actuó la Asociación Internacional de Trabajado
res, 96lo en Alemania ae había iniciado el proceso de eonatrucción 
del partido obrero de aquel pafa, el cual formalmente no podía. por 
laa raUiccionea de la legislación prusiana. formar parte de la Inter
nacional, .-e a lo cual aua líderes, eomo veremos m6a adelante, 
encontraron la manera de vincularse a ella. En el reato de loa par.ea, 
coa ClllCCpción de lu pandea tredeuniona in&lea•. la organización 
obrera principal era la de lu llCCCionea y federaciones nacionales de 
la AIT que, ex>mo bemoa viato, en no pocas caaoa integraban en au 
eattuctura a cooperativas, mutualidades y sindicatos. 

CUando la Aaociación cambió la aede de au Conae.(o General al 
cxmtinente americano, muchos de loa aarupamientoa mtemaciona
Uataa pasaron a constituir loa nuevo& partidOa nacionales, como algo 
complementario, que no auatitutivo aún, de au apupación a nivel 
intemllCionaJ. 
4~ .... --.--e1-...icaoo-.-.-...--r ~.::::..:.=-.. ~-:.:.-=..-....... ~~~o;.: 

Dlwlll Nleuwaall-.-6camo- la hdaaaddw S. d '1 •~rata. de ........... ..,_..de -..--e1-::6pr' 'f ' te la klll-de Man. trrmbm..,.. ..,-1---•-.Ull'Q_....._ ..... 
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Aaf, en los aftoa que transcurren hasta la muerte de Marx. ocurrida 

en 1883, se f'orman •- siguientes organizaciones política&: Partido 
Socialdemócrata Unico de Austria (1874), Partido Obrero Socialde
mócrata de Norteamérica (1874) y Socialiat Labour Party of North 
America (1877), Unión Socialdemócrata de Dinamarca (1876), Par
tido Socialista Flamenco (1877), Partido Socialista Portugués (1877). 
Partido Socialdemócrata Checoslovaco (1878), Partido Socialista 
Obrero &paftol (1879), Partido Socialista de Bélgica (1879), Partido 
Obrero Ocncral de Hungria (1880), Lip Socialdemócrata de los 
Pafsea Bajoa (1881), Partido Socialista Revolucionario de Roma6a 
(Italia. 1881) y, un afio deapuéa. Partido Obrero Italiano, Partido 
Obrero Francá (1882). Partido Proletariado (de Polonia. 1882), 
Gruf? Emancipación del Trabajo (de Rusia. 1883). Varios otros 
partidos que adquieren fisonomía ~ta f"UICll de los aftas ochenta y 
principios de loa DOYCDta. constituyeron en vida de Marx agrupacio
nes obrera de tipo sindical, cooperativo o cultural. 

Como puede omcrvane. no fueron pocoa los luprea en donde se 
forman loa partidos de los obreros en aquellos aftas. En cierto 
sentido. podemos decir que ae trató de un fenómeno súbito. del cual 
no se auatrajo ningún agrupamiento obrero importante. Sin embarao, 
au conatrucción fue en caai todos loa caaos un proceso larao y dificil, 
en el que eran frecucntea la divisiones y fuaionea; algunoa de lo9 
partidos que Marxvió nacer, pronto deaapareccñan para dar lugar a 
fonnacionea partidiata nucv-. En realidad. con eircepción del ale
mn. aólo Enaela en sus últimos aftoa de vida, pudo "Ver actuar a 
partidos mú o mcnoa conaolidadoa, fuertes y que reunieran a la 
lllllJOrfa o a todos lo9 arupoa aocialiataa de sus pafaea. 

No obstante. deade aua primeros tiempos, en aquellos partidos 
se espreaaron claramente elementos tanto proaram6ticoa como 
oraanizati- que revelaban la herencia dejada por la Asociación 
Internacional de Trabajadores. En todoa ellos encontramos el 
propósito de combatir la explotación capitalista y alcanzar la 
emancipación de loa obreroa, loa cuales aon concebidoa como una 
claae en lucha contra la burauea(a, que no tiene como armaa mú 
que au independencia y au oraanización. &os panidoa eran pro
ducto de la convicción de que la lucha polftica ea el medio funda
mental para alcanzar la emancipación de loa trabajadorea. Ea 
decir, aquello que en la Internacional había producido una gran 
diacuaión y enfrentamiento, al poco tiempo fue lugar común para 
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cslc» partido&. 5 

Paracntoncea. a pesar de que en scncralcl número de intc~tc:a 
de laa nuevaa aarupacio- era reducido en aua primcroa aftas. el 
mundo obrero era ya bastante mm que catrccbaa corrientes de 
pensamiento o pcquctkJa pupoade acción revoludonaria. por lo que 
el proceao de formación de loa partidoa de loa uabajadorca en 
Ralidad implicó, para to. antipoa miembros de la Arr. la incorpo
ración a un movimiento que en su acción poUtica iba requiriendo de 
la orpnización partidista. 

En forma basta cierto punto mundial, la Amociación Internacional 
de Trabajadon:a daba puo. al desaparecer, a un movimiento obrero 
que ae adcnuaba en au autorcconocimicnto, cn au conciencia como 
movimiento de clase, y ae presentaba a la aocicdad con su propia 
ideoloafa. con valorea dc6nidoa, con identidad.. De esta manera. el 
auqimicnto de la orpnizaci6n partidista de loa uabajadores -
11CD1Dpaftada de un amplio proceao·de reconocimiento de laa condi
cionca que carac:tcrizan y diferencian a cata parte de la llOCicdad. lo 
cual esplica, cn cierta medida, la creación de un medio favorable a la 
progresiva inftucncia del pcmamicnf.V de Marx y Enpla en lu 
nuevaa apupacio- poUtk:aa obreras. 
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•LcJ. .Ptador- y propapediataa - escribe Hobsba-
llevaroncse me....;c de Ullidlldde todos loa q_tr..,.abaaycr
pobrea a loa •usara mú rc-m de aua .,.._,._ Pero ~. 
llevaron CODalp> una ~. la acci6a c:olectiva -....... 
tarada llÜI la cual la c:laK obrera DO podfa existir como c:laR. y a 
travea de la oqp•izeri6n ~UD cuadro de portaYDCea 
~ pudiera articular loa e-i•ieDt .. y lu apcraew de a
liombrca y mujcrea q- DO pod(aD baccrlo a-- d aoloa. Aq-no. 
poMiaao~lua-Jabraapmra-..-laa~q
_..... SiD caa c:olcdividad orpDizada ll6kJ er- pobrea pDlca 
trabajadora&. Ya DO but.t>a el ...... ..-rpo de ubichufa -
proverbios, dichos, caecioees- que formulaba• el Wd
~ de las clases =~=oras pobr- del m-do 
~Er--- . aocialq-~-·-

En caa malida, loa nuevo9 partidos obreros tuvieron caracteñati
caa diatintM a I• de ouo. pe"'1dos. No 1161o me trataba de agrupacio
nca polfticaa, en el sentido estricto del tc!nnino, sino también de 
organizacionca de car6ctcr idcol6sico, a travá de laa cualea me n:co
nodael aerobrero cotno ente diferenciado. A partir de ello," podemoa 
entender la importancia y el cuidado que loa integrantes de eaaa 
agrupaciones dieron a su estructura organizativa. Al tratane de la 
U.tancia en la cual loa trabajadorca debfan encontrar su identidad, 
era necesario saber quién era miembro del partido y quién no, cuál 
era el origen social de sus integrantes y, a tra'llá de su programa. qué 
loa unía e identificaba. cu6I era la causa obrera por la que se agrupa
ban. 

Para Maa y Engela la esperiencia europea mostraba que la crea
ción de un partido obrero con una poHtica propia que, al expresar las 
~de lacmancipKión de loa trabajadores, me deslindara de 
loa demú partidos, aerfa .. el mejor medio para liberar a los obreros .. 
de la hegetnonfa dominante, de la influencia que sobre ellos ejcrcran 
.. loa viejos partidos políticos, ya sean éat~ ariatocráticoa o burgueses, 
monllrquicos o incluso republicanos." En la medida en que los 
obreros constituyeran su propia organización estarían reconociendo 
sua intereses como diferentes y contrapuestos a los de las clases 

S B. t• . t a,Z.. Enl M ,.,,,_;,. (ltr7!J-19U), op.cit., p.1:16. 
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domin-tes. Por ello, para Jos autores del M11nifwsto no importaba 
cómo me loansra la crcaci6n de esa organización independiente, 
siempre y cuando fuera "un partido necamente obrero." 

Y -to fue lo que se produjo en lu d&!cadas setenta y ochenta del 
sisfo XIX.. Pese a ser partidos que nunca cerraron sm pucrtaa a 
iaClividuos procedentes de otras capa sociales, CYidcntemcnte se 
lrllt6,. ea su orip:a, en Europa y Estados Ullidos, de apupacioncs de 
obreros. CD 1aiJ cuales SUS oqanizlldorcs y principales diripntes 
saUeroa de IM &las de - clme y cuyos proaram• y obJCliwls 
in-'iatos rmpond(aa a._ aecaidadcs y lucbu de los trabajmdora 
industrialc&. Los intelectuales. -tudiantes e, inclmo, trabajlldora 
dcl cmnpo, que - intesraron a -tos partidos. no sólo fueron n~
ricamcnte poco imponantea, sino que se trataba de individ- idca
ti6cados CDD la ca ... obn:rL 

Para Manr, la Internacional no babfa &--so al dilolw:ne en los 
becba9 dcspuc!a de lo resucito en La Haya, aino porcl c:ontrario. 6sta 
babia pMedo a una DUCYll y superior etapa: 

•E• realidad - eseribi6 e• 1878 - loa partidos obreros 
socialdom6CI'- do A .... eeia, Suisa. o--.,.. Pcwtupl. 
Italia, ~Jaiea. HolaDda y NorteaaM!rica,. _.. o - or-pnizactnadii:lmo de._ in-eru aacion•les, , ___ ._ .. 
pupoaiatcnuicioaü:a, DOY.~ aialadu, clMe=ieeclu ec6 
y .D& por los diaaiDloa .,.,_ y •enteaidu - coh1i!la ca au 
perileria por -e-jo Oeaeral;- ... _ ollreru ....... 
las q- .na.de- - iatercambio -•ato. actiwo, diroc:to. 
_ ......... - - otna por el '"-IUC de ideu. la QUde 
---y .. ....,.---·· & decir,~ la hltoraaciolull. lejcJS 
do_.., DO .. llocllo .... ~.,,....de - primer_,., a -
,_ ..... elta.daado-~iYMteecleDciu .,_e-.bado.
pute al mow. tt•tizad6& Y todawfa laelw6 de llU&il' DO .,._ 
crwfm= h•--elcanode-~-- .... 
llcpr a~ el 6ltiDM> cepflulo de llU ~tlr"'"-·-

Pac a la insistentes propuatu de reconstruir la Internacional. 
c¡ue les hicieran varioa de sus mú allc.-ck» compaJicros, Muz y 
Eft&Cls se ncpron con determimlción. Parecfan -tar CX>m1Cncidos 
dequccnm tiempos ~eldcsarrollode Ja lucha política enel marco 
de c:ada uno de los distintos pafsca. El nxwimiento obrero ahora era 
IO~-P.--.....,~M-.~lld~l!ll67,,._-. 
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...._amplio y complejo, aua demanda y hacha habían ido adquirien
do m.,ar capccif"tcidad, de KUCrclo a 1- dñlenaa condiciones de lu 
~En auma, ya no cabfa en una apu~ión internacional, •in 
que por ello se tuviera que renunciar a la 11<>lidaridad, el apoyo mutuo 
y el pan objetivo de la emancipación de k» obreros, que enarboló la 
Allociación lntcmllcional de Trabajadores. Enm concicntea de que 
loa prosramaa que podían ser villidoa para Alemania no lo eran para 
otroa par.e. como Rusia, lnslatcrra o Estados Unidos. ••su único 
parecido--dcclaraba Manr en diciembre de 1878--ead en la meta 
final común." 

En esa misma oc:aaión, ante la pregunta de un reportero del 
Chica/ID Tribune de •i ~l. desde Londres, dirigía el lllOYimiento 
socialista con M•u" Internacional, Marx respondió: 

"La lalcr...a.-1 ha sido 6til, pero ya ha puado - -..to. y 
boy ya DO ClliUc. Elriaai6 CD - cUa y dirigi6 al movimiento. Ha 
dejado de ser ncccaaria por el crecimiento cllpCrimcntado 
dur-tc los 6ltimoa aftos en el movimiento socialiata Ea b 
dütintos pafM:a ac han fundado periódicos que ac van intercam
biando mutuamente. Eatc ca el 6Dic:o coatac:to que mantienen 
entre si los partidos de los distintos palaca. La Internacional habfa 
sido creada en primera llaca para crear un - de uni6n entre 
los tr~adorca y demostrarles lo 6til que ca establecer una 
organización entre - distintas nacioaalidadca. Los intcrcaca de 
loa partidos CD los distiDtOll palaca DO llC parecen CD lo at.oluto. 
Eae fantasma de los dirigentes de la Intcrnacioaal coa llCdc CD 
LoDdrca, ca pura invención. Sf ca verdad, en cambio, que 
clict4hamos normas a las asociacionca obreras CJdranjcraa cuando 
la orpni~ci6n de la Internacional estaba firmemente es
tablecida." 

Poreataa razDnca, no 11<>lo rechazaron ser impulsores de una nueva 
Internacional, sino que se opusieron a las distintas iniciativas que en 
ese mentido realizaron varios militantes rew>lucionarios. En ocasión 
de la COmlOCatoria que acordó el congreso de los socialistas belgas en 
1880 para realizar cuatro aftas después un congreso obrero interna
cional con el fin de coatituir una nueva organización de ese car6cter, 
Manr cac:n"bi6: 

llBllH.M.P.-.. r,C---"°"'lll""'y~,1.11. --· Ed.__._ 
-1~..-. 
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'"EMay coawoacido de q- todnfa ao ha lleplo la ~· 
c:rflica para la fonaac:i6a ele - •-Awaciac:i6n Internacional 
de Trabajadorea. y por - ru6D -*ro q- todoa loa coa
~ obn:,..... y ce partic:u1ar loa~ M'dali., .. -- la 
medida eil q- ao eat6a ~,.....,..a las cm>dic:ionca in-'iata1 
de- oaqueDa aad6D- D0-1161o iDdlilea. ÜDo perjw'iri.,.,. 
Se-liempnoeniawrableavanatid...,.. paeraJcay 
~.;a-

Por su parte, Enpls fue ~te visionario cuando en 
1874 RSpondi6 a SU ami&o Sorac, CD n:lación a ... posibilidades de 
acm- una nueva ~rnacional, que las condiciones de entonces no 
lo ~ posible, pero que cre{a que .... próKima lntcrnKional 
-dcspu& de que los cscriu. de Mam hayan ejerddo innucncia 
durante alpnoa a6aa-- ser6 direct•~tc comunista y proclamar& 
~te nuauoa principioa..," a-, se sabe en el afta de 
1889, en Padl, se n:unirflm 1os partidos obreroll que, para entoncca, 
sedocfanscpidorDdc la obra poUtic:ay teórica de Mamy quc80lfan 
- para su llCtivicbid con el viejo Enae1s. De aquella reunión 
1UICCda la que c::anoccnMJS como Scaunda lntcrnllCional, una nueva 
asrupaci6n mundial que baria suyos los principales plantc:amicnu. 
de ló& autores del M~.ro por lo que sería conocida como la 
Internacional,.,..,,.,,._ 

Pardclpaclda de M..,. y E ... • - 1- partidos obrel"09 ...._ .... 
La actividad en la Internacional le había dlKlo a Marx, especial

mente a partir de la Comuna, prestipo y reconocimiento en Europa 
y, deapu&. en Eatados Unidoa. Habra sido seftalado por varioa go

U ILNMs. -C.... a Dwlll Pku Rllllll",Dda...,..mdalat.•c..Maa.,P~ 
CGes 4 .... ~, , t.3, p.U. 

u~-._..,~ , ·----...---. .. -
...---~--.,q--'*•• 111 , • .,--~-
~ ..... 5 ...... ------·-·-:z~-.-::-...:.-;:'°...:;-r-~ ~i=.~::::: 
=r.::t:::--:=-.:-.:.,:-:.,~~.,-::-t.;.T.:: 
:::=-~=r.~=1c-::=-t;;•rJ6!:.~ ~.-....;:._----• .. 

14P.J!ilF ... canaaSaqodclUdeoeplicmbiedela'74,Ccutcp ..,Z,L2,op.d1.p:JD9. 
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bicmos como el jefe de la •upumta coaspinci6n internacional que 
produjo la insuna:ici6n de Paríll, mientras que, por otro lado, los 
bakuninistas difu~ron •iempre que era el dirip:nte del partido 
comunista alemAn, ademú de ser el lfder del "ala autoritaria" de 
la Internac:ionaL Eatu c:ircunstanciu contnbuycron a difundir la 
pcnonalidad dirigente de Harx. a lo cual se •umaba la incipiente 
difusión de •u obra teórica. 

Durante loa 61U-. diez aftas de vicia de Marx y '1Cinticinco de 
Engets. ambos gozaron de un amplio R1CDnocimicnto entre loa gru
pos de trabajadon:a de mgy distintoll lugares. Ellos. a •u 'VCZ, se 
preocuparon por mantener una conducta que resguardara •u propia 
respetabilidad. Refiriéndose a los muchos lllOYimicntos con los que 
-tenían n:lación. Ensets cac:nbió: 

•Mantcacmos ...,,,e1.nte coatacto CDD elb. cuando vale la pcaa 
y .., pcaenta la ocui6D, pUO CWllquier intento de lnlluir CD la 
pmtc en coatta de su voluDtad no baria m6s que pcrjudic:arno& y 
daUuir la 'Vieja CDDfiaaza c:rcada en los tiempos de la Inter
nacional. Y tenemos demasiadas e~~icncia• en materia 
n:YOlucioaaria para incurrir CD ...., error". · 

Sobn: esta base, Marx y Engcla desplegaron una extensa actividad 
que abarcó a los principales dirigentes fundadores de los partidos 
obn:ros que entonces emergieron en Europa. En fonna similar a lo 
que treinta aftas antes habían comenzado a hacer, ahora mantenían 
intenaa corn:spondcncia con variu dccenu de revolucionarios, lo 
mismo de Alemania que de Holanda, con inatesesy francaes. •uW.. 
daneses. hiingaros, norteamericanos y rusos. Algunos de ellos 11<>1fan 

_u.::--=::-• .U::.i:::'°.!:.'8.=::.~~~~1a.;:-::.=! 
.._--... 18 ~ --rade 111'72. lla M. -....ia,Eacr1-•JU.-,,.,,..-... 1.2, 

~-. .-111'1.Scl ...._de ... ab._de MaayllftFla--y• Gispoolcl6adel público 
--1e-,.q-panpancde_prime..,._oc_..,...,.,.,...,_r.n 
9i1111D ~ E' ' ate • dlmpmtia del M.Ujfe#O,. que ak'aluó w tjerta dirusióft a 

c:::::.-.=:.ar:~::t~=r:.::::.:>~o:::;:-q~~:e= .. ._.., .. -..,,.. ___ _.,quedlc.-•Mma-cic-f-.A-rde 

:.S.,,' ... ".::.:~~~~~i'.:6..c.~.:=~~·=; 
=--~~~~..s.'::°~==:·=lunoaulor,IJaDI~ 

17P • .-. ... --a-M8}oer~Eltlfd& ....... }JG,op.clt.,p.745. 
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'Viajar a Loodrm con el único propdaito de visitar la casa de Maitland 
Park Road y mantener larsaa conw:nac:ionea políticas y teóricas con 
b autores del Manifiesto. Mucbade eaaa penonalidadeadel mundo 
obrero eran laa mia- que formaron lleCCionea en sua países o eran 
miembros del Consejo General de la AIT, entre ellos V. Sorge y 
Bolte, alemanes residentes en E.atados Unidos; Vaillant y Lafargue, 
de Francia; Cáar de Paepe, de ~lgica; Bracke, A.Bebel y W. 
Liebknccb, de Alemania; Leo Frankel, de Hungría; Pablo Iglesia y 
:J~ Mesa, de E.apaña; Domela Nieuwenbuia, de Holanda. Destacan 
tamb~n sua relacionea con muchoa revolucionarios socialistas~. 
la mayoña populistas, entre ellos P.Lavrov (historiador, miembro del 
panido Narddnaia Volia y de la AIT, editor de varias publicacionea, 
entre ellas la revista Vepriodf), N.F. Danielllon (quien tradujo al ruso, 
juntoconG.A.Lopatin,elprimertomodeE/Capila/en 1872)yVera 
Zasúlk:b (fundadora de la primera organización marxista rusa, 
"Emancipación del Trabajo", y en 1898 del Panido Obrero Social
demócrata Ruso, después integrante del grupo mencbevique). 

En su comunicación con los líderes socialistas, Marx y Engels 
pusieron especial atención a las cuestiones teóricas. Lea preocupaba 
de manera especial que fuese divulgada la obra principal de Marx, El 
Capilal, en cuyo segundo tomo por fin había logrado ponene a 
trabajar todo lo intensamente que su mala salud le permitía. Pero de 
igual manera, se interesan por compartir con ellos sus apreciaciones 
sobre la situación política mundial, en panicular el desarrollo de la 
política colonialista, la guerra de los Balcanes y el fonalecimiento 
que áta produjo del imperio de los zares, así como las posibilidades 
de la lucha revolucionaria en países como Rusia e Irlanda. En no 
pocas ocasiones intervinieron en el disefto de la política especil"H:a 
de ao. partidos obreros con los que ellos tenían m6A cercanía o interés, 
CODM> el frana!a, el norteamericano, el inglá y, naturalmente, el 
alem6n. 

Siempre 11e encuentra, tanto en Marx como en Engels, una preo
cupación por descubrir las peculiaridades de cada país, de forma que 
no se trasladaran mec6nicamente experiencia v61idas para determi
nados lupres a otros en los que la situación exigía soluciones origi
nales. En lo que se ref"1ere especil"icamente al tema del partido, su 
actitud no fue diferente.. Mientra que para naciones como Francia 
y Alemania consideraban de 'Vital importancia la clara precisión de 
los objetivos obreros revolucionarios, para lo cual impulsaron la 
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clifcnmc:iaci6n orpnica de aua seguidores respecto a otra poaicionea 
olHc .... (1-Uiataa, anarquista, reformilltaa), para lugares como 
In ... terra y E.atados Unidos, lo que lea importaba era la constitución 
de unaapupación autónoma de los obreros, independientemente de 
au postura teórica o prognun4tiea, lo mú amplia y unitaria posible. 
Aaí millmo, en el ~de Rusia, pafa del que esperaban una pronta 
rew>lución contra la aristocracia zarista, era v61ida, incluso, la orga
nización conspirativa. 

En Francia, deapuál de loa acontecimientos de marzo de 1871, se 
'Vivió casi una d6cada de oacurantillmo represivo, en la que se logró 
desmantelar la fuerza obrera que había osado disputar el poder del 
E.atado. Durante todos caos aftas, aaeainadoa o en el exilio loa prin
cipalea dirigentes de la Comuna, sólo ae logró reconstruir un tímido 
movimiento laboral cooperativista que no-tie atrevía aiquicra amen
cionar la obra del poder obrero. Sólo dcapuá de alcanzada la amnis
tía general en 1880, con el regn:ao de muchos de los actores de 1871, 
el cmcenario político pudo empezar a abrirse, aunque mostrando loa 
estragos de la represión. Con la libertad de prensa alcanzada en la 
ley un afta deapuál de la amnistía, resurgen una gran cantidad de 
publicaciones obreras en laa que, a diez años de distancia, la Comuna 
era objeto de análillill y reivindicación por laa fuenaa que entonces 
aparecieron como una sola, pero que ahora hacían

1
1a1a de sua 

diferencias y que parecían encaminarse a aumentarlas. 
El terror utilizado por los republicaDOS convenos, con 'Ibiers a la 

gabeza, habra logrado una gran dispersión y atomización de laa 
corrientes obreras. Proliferaron una gran cantidad de organizacio
nes, que llC mantuvieron casi hasta el fin del siglo, pero que •in 
cmbarp> podían agruparse en cuatro grandes corrientes que dividie
ron al socialismo fnmcá: los blanquilltaa, que habían reconstruido su 
Comi~ Revolucionario Central; los anarquistas y anarco-sindicalill
tu, apupadoa alrededor de algunas publicaciones, principalmente 
Le IUvolU (periódico fundado por Kropotkin); los reformistas o 
poribilistas, en la directiva de la Federación de loa Trabajadores 
Socialistas de Francia con P.Malon y el exanarquista Pierre Brouase 
a la cabeza; y los acusados de marxistas, dirigidos por Jules Guesde y 
Paul Lafargue, que en 1882 fundarían el Partido Obrero. 

El punto de vista de loa seguidores de Marx y de los blanquistas 
ucr .. --. ~ "El.adali&mofrmac:áde tB71 a t914".-ff-G-../ 

'*I S d "-no 0. lll7S • lflltl. LI .. op.dL 
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era que la experiencia comunera demoRralNI la necmidld de un 
partido yde un programa definido que sinlicran de púa a la lucha de 
los obreros. Los refonnillta MJStenfan que el f'nlcMo de 1871 era 
producto del error al elep el momento oportuno para intentar el 
poder. de lo que 11e concluía que lo adecucuado era tomar el camino 
de ._ reformu ~·- Loa anarquiataa •uatentaban la teaia de la 
acción directa y la renuncia a la propapndaaiatemticayorpnizllda. 

En Francia. todo el penaamiento alemú era conaiderado doctri
nario ydc>pn6tico. En eaa U-Sida. los11epidoRsde Man eran wtoa 
de igual forma. A peaar de que en 187.3 el primer tomo de El Copilo/ 
fue publicMlo en franci!!a, n-siante entres-. en p:neral la obra de 
Man:. incluida La 111""" civil en Francia. era pnicticamentc deacx>
nocida. Sin embargo, laa ~icioneade Maafucronpnando terreno 
en forma paulatina. debido, entre otraa c:oaaa. a la participación de 
áte en la redacción del programa. en víapcraa de lila eleccionea de 
1881, del que dcllpuá 11e denominarfa Partido Obrero. dictado a 
Oueadc en aua partea principalea. Mi como por la participación 
posterior de numen.os exblanquiata en cae partido. 

La actitud uumida por Marx y Enpla ante la aeparación de 
Oucade de la Federación de los ~bajadorea Socialiatu de Francia 
y la formación del nuevo partido, respondió al planteamiento de 
profundizar la diferenciación con loa poaibilista.r y anarquiatu. La 
renuncia a buscar una miama formación orpnica con eaaa doa co
rrientea del movimiento obrero 11e buaba en lu diacrepanciu pro
gram6ticaa.. Aquí. a diferencia de la AJT, lo relevante era el contenido 
del proarama. al cual ae vincula la cueatión de la organización. 

uEa Francia -cacribfa El!Fla a Bcbel el 28 de octubre de 1882-
ac ha producido la cacisi6o aar..-atc eapcrada. La primitiva 
coajuncióa.dc Gucadc y Lafarsuc COD Maloa y Brouue fue. ain 
dud8.incviUblccuandoacronn6clpartido...ll'roMarxy10nu
abripmos la iluai6n de que pudicac durar. 

Para ellos. ae bbraba una lucha de principioa en la que el combate 
por mantener el car6ctcr de claae del movimiento aocialiata francá. 

19Lal'edc,..-dc.._~-dc....-.-cnel~ 
obn:m de M.m.-lla de octub,. de 111791 •uy pra110M "'6esiadida ca a.1rea C'On'ic•lc. que 
la-1.-:Nl'oin' 1M Wftl-J'..-.--l'u-cnla8Zel .. r1ido 

oin. .... - --.. -· ... --::zoao.- Man. -caroa • Pcdcrico 13np1a•, Cau•--· 0.3. op.c10., .,.u 
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me enfrentaba a una variante del oportunismo que, en araa de lograr 
una mayor cantidad de votos y afiliados, sacrificaba el proarama 
obrero y dacali6caba. por .. ellll'alljerizantcs" y "utópic:oll", loa plan
teamientos de Marx y Engels, suatit.ndoloa por la .. política de lo 
posible". 

"La unidad -conc:lufa Engels- ea .... muy bueno micllb'u -
poüble, pero hay c:oau m6a eacv.du que la unidad. Y c:u.nclo, 
cmm> Man: y yo, se ha luc:ta.do toda la 'Vida m6a duramente contra 
los SCHdoeocje!jstH que contra ning6a otro (porque 11610 coasidc
r6bamOS a la burguesfa como a una cl#ue, y apenas nos 
inmivufamcM en c:onflic:toa con tal o cual fracci6n burguesa), no 
C'!c.J¡-cntarac mucho que haya cr.tallado la inevitable 

En contr•te con esta posición,. para Estadoa Unidos, donde la 
inOuencia de la .Asociación Internacional de Trabajadores me mantu
vo por algún tiempo má que en Europa dado que alú residra el 
Comejo General, Marx y Enaels eran de la opinión de que lo 
conducente e.-a Ja intep-ación amplia de una fuerza ob.-e.-a que 
aslutinua aun a los demóc.-atas. F.-ente a las postu.-u de muchos de 
loa alemanes exiliados en Eatados Unidos que, megreg6ndose de 
orsanizaciones de ese tipo como el United Labou.- Party (constituido 
en julio de 1886) o del viejo Knights of Labour (Caballel"OS del 
Tra~jo), p.-etendfan fundar su propio partido bajo los p.-eceptos del 
Manifiesto, Enaels conside.-aba que e.-a pl'eCiso dejar que laa muas 
norteamericanas deaanolla.-an su eq>eriencia y llegaran a tl"avés de 
ella a su propia y conc.-eta visión programática. 

21 ""'6. 

.... conejdcro que ml!Chos de loa alemanes de all6 - cacñb(a En
pis a l'kxcncc Kclly Wuchncwctaky- han cometido UD grave 
cnor al trata.-, frente a un poderoso y glorioso movimiento que no 
era de su Cl'caci6n, de hacer de su tcorfa, importada y no siempre 
entendida, una cspcc:ic de dogma 6nico para lograr la salvación 
maD!cniendoac apartados de todo movimiento que no aceptase 
cae dogma. Nucr.tra tcorfa no ca UD dogma sino la CJq>Ollici6n de 
un proceso de ew>luci6n, y este proceso incluye etapas sucesivas. 
Eapc.-ar que loa norteamericanos arranquen con una conciencia 
cabal de la tcorfa elaborada en viejoa pafaca industriales, es 
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esperar lo impouo\c • ..22 

Engels babfa seguido con interés el desarrollo de este joven 
movimiento que, haciendo frente a terribles condiciones de trabajo, 
en un corto periodo llevó a cabo una valerosa lucha. primero por el 
derecho a sindicalizarse y, después, por intervenir en las luchas 
poHticas y electorales de Estados Unidos. Por lo concentrado, impe
tu090 y épico, ese movimiento mostraba en escasos diez aftas gran 
parte de lo m4s avanzado del europeo. en buena medida gracias a la 
experiencia que aportaron los miles de trabajadores emigrantes, 
muchos de los cuales encabeza!Bn las primeras grandea huelgas de 
mineros, ferrocarrileros y otros. Pero no sólo por ello. La abolición 
de la esclavitud. la guerra civil y la lucha por los derechos civilea de 
loa negros, junto a la vertiginosa e implacable industrialización, 
daban al combativo movimiento obrero norteamericano una nueva 
penpectiva que enriquec{a su proyecto poUtico. 

Por ello, para Engels, loquedeberian hacersuscompafteros. entre 
loa que se contaba también Sorge, era integrarse a ese movimiento 
real de los obreros, aceptando los puntos de partida de su acción y 
desarrollando a la par la visión teórica que sirviera a la lucha de loa 
trabajadores: " ... debieran --conclufa-, en palabras del Manifieno 
ContlUlina, representar el movimiento del futuro en el movimiento 
del presente." 

En este caso, y justamente en el sentido diferente de lo que opinó 
cuatro aftos antes respecto a los posibili.stas franceses, Engels consi
deraba que los millones de votos que pod{a obtener en &tados 
Unidos "un partido obrero de buena fe", vaUan entonces mucho mM 
que los "obtenidos por una plataforma doctrinariamente perfecta". 

En sentido similar a sus puntos de vista sobre E.stados Unidos. 
Marx y Engels tuvieron una actitud muy abierta y flexible reapecto al 

~~r~.!':!J'~~-==~~~=;ia.~~Q~!;~~~cf!:; - .. ~. 23Cfc. Monia H. yBoyoor R.,IAlt-a dacanocida del moWniauoo6nn> delos F.#adol 

~~=-~!~Ji~~=-~l~.op.dt.,p.141. En otra carta 
a su edil~ del 'Z7 ele e nen> de 11187, 'l!npls relataba ta experiencia de 4!:1 y Man. en el Partido 
Danocr*ico ele ASemaaia en 1848 y, dcapu6a. en la lll1crnacional ... Creo -coaclu{a- q'-'C: 
10da auean experiencia ba modddoque ca poiaible tl'aUjar junto con el movimiento pncral 
de la dMe abrc1'9 en cada un11 de ... etapas sin ceder ni ocul&ar n~ra propia paUci6n e 
iadum> ....... ~.y temo que ai las Fnnanaatncricanoa ctipn otra l(nea diatinta 
comcte1'a un_..,. el'IQI' ... O)a.cl6.. p.142. 
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movimiento rew>lucionario de Rusia. A partir de la convicción de 
que la rew>lución contra la aristocracia zarista era inminente ("to. 
nmosme acel'Cllllasu 1789", eacn"bfa Engelaen 1885)ydesuseatudial 
acerca de 1-posibilidades del desarrollo comunal ruso, simpatizaban 
abiertamente con loa ~ueftos grupos revolucionarios, la mayoría 
encaminados a la acción entre el campesinado pobre de Rusia e 
inw>lucradoa en acciones muchas veces terroristas, que continua
mente buscaban el apoyo y consejo de Marx y Engelsyque mostraban 
un particular interés por la elaboración teórica de éstos y su aplica
ción en un pafa tan distinto a b europeos co111<> era Rusia. 

Para el autor de El Capilal, ese gran imperio por el que sentía una 
especial repulsión, era, en loa tiempos de elaboración del aepndo y 
tercer tomos, especialmente ilustrativo en lo que se refeña a loa 
problemas de la propiedad de la tierra. Por ello dedicó mucho tiempo 
al minucioso estudio de trabajos económicos y eatadfaticos rusos, lo 
cual, para Engela y otros amigos, lo distrajo de la redacción de su 
obra. 

Pese a la cuidadosa y a veces evasiva reflexión de Marx sobre las 
posibilidades de un desarrollo económico y social inédito en aquel 
pafa, lo cierto es que para él representaba una especie de reto teórico 
y también político que desafortunadamente no pudo concretar. Sin 
embargo, esas peculiaridades rusas por las que Marx mostró tanto 
interéa en sus últimos años, junto a la expectativa revolucionaria en 
la que muchos coincidían para aquel país, son sin duda los elementos 
en loa que basó sus amplias relaciones políticas y cientfficaa con los 
populist- rusos, sin haber mostrado mayor interés en la formación 
de una corriente propia en el imperio de los zares. Los autores del 
MonifielllD DO admitían la "fatalidad histórica" deque ese país tuviera 
que pasar por todos loa tormentos del ré~n capitalista, por lo que 
DO esperaban ahí una revolución obrera. 

~..!~~~.:"::=:u:~m~•==:~~·:r~:.: =.::.=.:: :C::-...:.;c.-:.=~.=::n~,:!='8iatadcca~1":J,':~1==.c: 
... .,._ ..... --._-. ... -:rd,.....te ... últilnas-llmyquc~rquc_...., 
....,..._ ao pDL"ID9 daam ca.-. •ntido-, no lo~ Un antes convertir en proletarias a 
-paapartedc-emnpcalnos;yunavezqueentreeaclKnocleln!&imennipi1aliata.1end,.. 
que 9CllllCtc19 a a....,._ laellonlblea, COlllO otn> pueblo eu11lquicn. Gdo es todo. A mi crítico 

:==~:.:=,':°a.~':;.. '::c~=':nC:.VC:::~~~=-~I': 
.___ ... aquc •-. ..-lidasfatalmente •--~-. cualaquiera que 
- ._~~que en ellos concurran, pam plumanc por ftn en ..¡ueUa 
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Todavía dos afias deapuéa de la muerte de Marx, Engels, en carta 

a Vera Zuúlich, renunciaba a tomar partido por aquellos que, 
babi6ndose 11eparado del populismo, le comunicaban la formación de 
una agrupación marxiata rusa. Si bien se mostraba "orgull0110desaber 
que en la juventud rusa hay un partido que acepta francamente y sin 
ambigüedades las grandes teorías económicas e históricas de Marx, 
y que ha roto con las tradiciones anarquistas y lévemente eslavófilas 
de sus predecesores", dec(a desconocer tanto laa condiciones con
cretas de la situación rusa como de "la historia interna e íntima del 
partido ~lucionario ruso, especialmente de los últimos añoa", 
como para poder aconsejar sobre la tActica política que había de 
seguir el nuevo grupo. Y expresaba directamente que sua "amigos 
narodvobky" no le habían infoTdo de ello, por Jo que no pod(a 
formar11e una adecuada opinión. 

A pesar de ello, en relación a la índole de la organización política 
que requería Rusia, Engels agregaba entoncea: 

"Eate ca uno de eaos .,........ excepcionales eD que a UD puñado de 
gente le ea pou"ble hocu una revolución, ca decir, hacer que con 
UD peque6o empuj6D se derrumbe todo UD sistema que (para 
emplear una mel:Afora de Plej6nov) esl6 CD UD equib"brio mú que 
inestable, liberando, asl de un golpe, CD si inaignilicante, fuerzas 

· e>1ploaivas incontrolables. Porque si alguna vez el blanquismo - la 
r.nt..la de revolucionar toda una sociedad por la acci6D de una 
peque6a conapirac:i6n-;jl,a tenido justif"acación, es, por cierto, eD 
el caso de Peten.burgo. 

Con los ingleses, como hemos visto, la relación de Marx y Engels 
eatll'IO llena de tropiez.os desde años atrú. Tras Ja desaparición del 
cartismo, la tendencia reformista que se había gestado en el movi
miento obrero britAnico desde los años cincuenta y que la aparición 
en escena de la Asociación Internacional de Trabajadores había 
temporalmente revertido, logró predominar a partir de la implanta
ción de la refonna electoral de 1867. Luego de Ja separación de los 
fOl'maCi6nccon6cnicaque,alaparqueclmayorimpul.adclas(uc:n.maproductivaa1 dcltrab9jo 
eacial, aepra el deunollo del hombre en todo& y c..sa uno de 5US aspr:ctoa. (Esto ea hacerme 
dcll\UiMk>lloaory,almlamotiempo0 dc-eocamio)."K.Man0 P.&.pi..E1,.,._¡,de 
IG .,_ ""1fAI,...... P-y Pracntc. No.90. M&ico.1-. pp.64-65. 

'36 P.Bnpl&. ~rta • V.Zasúlich", 23 de abril de tas, en Corrnpon4encio, op.cit., 1.3, 
p.1~-
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lfderca tndeunionilltaa del c.on.ejo Oenel"lll de a. lntcm-=ional. en 
1871, la inOuencia de loa autores del Mlllfl/ie#o no hUo aino dccreccr 
aceleradamente, al punto de que, en la disputa h"brada en La ffll)'ll. 
loa inatcaca. inclurdoa los diriaentca de la AJT Eccariua y .Juns, viejos 
amiaos y aclftlidn....,. de Manr, tomaron en varios pun- partido por 
loa balcunin'iitU."""28"-

Marx y Engela llcpron a la conclusión de que en cae entonces no 
cmatfa la posibilidad de cx>natituir en Inglaterra un partido obn:ro 
independiente. En IOll aftoa actenta, para el autor de El Capila/, 116lo 
progresaba el movimiento de loa obreros apfcolaa, mientraa que de 
loa trabajadora induatri~ poco podfa capcranc mientras no se 
h"bcraacn de •ua dirigentes, pues, como ya Jo habfa acftalado en el 
Conpeao de La Haya, á-, lcjOll de mantener una posición política 
independiente como la de IOll viejos autistas, se habían entregado en 
brllZIOS de la política b"bcral burguesa. estrechando •u visión a la lucha 
cu:luaivamcnte laboral. 

Cuando, hacia finales de IOll aftOll oc:hcnta, lu huela• de obrer<Jll 
no calificadoa levantaron la bandera de un "nuevo unionismo", las 
esperanzas que aicmprc albergaron Marx y Engcla, renacieron en 
áte último: 

"El movimiento -c:scribfa a Sol'gc ca diciembre de 1889- ha 
echado a andar por fia, y creo que para biea. Pero no ca directa
mente socialisaa, y los iDslcaca que mejor han aprendido nuestra 
tccxfa se mantienen fuera de 11!1 ••. Formalmente, por el momento 
el movimiento ca sindical, pero absolutamente distinto del de 1 .. 
~ trait..unioaa, loa obreros calificados,, la aristocracia del 
tr~-=-.;3lr 

Una 'VCZ mu, como en relación al movimiento norteamericano, 

a Cl'r. P.Meluina. ~ M...,, op.dt. • .-.497y ... 
29 --a au 1a1e....-c1e13deoepllc_..,de11172, Marx le - • KYFI· 

_..,"OoalldoJUckaUllCk!•----el~daLa...,.,_q--o•e 
ll9eM ..............,, calu..-, etc.. pcl'O a. COll9DCUCftCiM, de ..ae tipo Uc111~ me han 
dcj8do indifCRale. Bn varia .-r1cs .e COlllicna a comprender que, al denunciarlos. sólo 
cumplía- mi -r.w ere. Cana. Kur:•mann (111dema,ode1874). e-o ............... 
op.dl. p.260. A8os dellpula en.1s inaialaria en una idea• .. que anilMlron Marx y41!1 respecto 
al-nullo~cle _..,..,..,.,.. pa111escap1..--na1-= • ._lmentc en 
...... 1Crn1 ._ ,ucllm IUen>a ...._violen•• en el periodo ca que_.._.. S1• la induaria, en 
r.:;..-:;:;:,_~prec1umen1ec11e1pcrlodoc1e 1a11141ocu--ldelad-ria1 

30 P. l!npla, Carta a So.., (7 de diciembre de 111119), Cw> ... Df.-.cio, op.dt., p.149. 
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EnFls inaiatc en su combate a I• posturas dogm6ticaa, que por su 
naturaleza son incapaces de inOuir en el despertar obrero. Para él, 
Jnpatcrra mostraba que ninguna teoria, aunque en este~ hubiese 
suqido de lm condiciones propias de ese país, podfa ser introducida 
"en forma .._tracta y dogm6tica". También los obreros ingleaca 
buac:aban su propia manera de alcanzar la emancipación. Por ello, 
ninpna agrupación doctrinaria podía coadyuvar al desarrollo tcóri
coypolftico deac movimicnto cmcrFntcque buscaba, prec:iaamcn
tc, nuevu soluciones. 

Si bien penan• muy cercanas a Engela31 estuvieron involucradas 
en la formación de agrupaciones 110Cialistaa, él siempre mantuvo 
bmtantc recelo respecto a éataa, pues conaideraba que por a'u visión 
9CCtaria llC ubicaban por em:ima de I• nec:caidadea e intereses del 
movimiento de los trabajadores. Unoa mesa antes de morir, Engels 
acn"bió: 

"El inlltinto socialista es cada dla mú fuerte catre laa-, pero 
cuando ac trata de traducir loa impulsos inatintiw>s en rcivia
dicacioaca e idcaa ciar- empiezan los dcaacucrdoa. AJau- se 
inllcribcn CD la Social-Dcmocratic Labour Fcdcration, otroa en el 
lndcpcndcat Labour Party, otros CD la orsanizaci,Sy sindical, etc. 
Ea una palabra: muchas sectas y ning6D partido. 

Por lo general, la participación de Marx y Engela en loa agrupa
mientos partidistas nacionales se centró especialmente en loa aspec
tos pl'Op'am6ticos, que no en los organizativos, como había sido en 
la AIT. Son muy elocuentes en lo que se refiere a la idea de que no 
cxiate una sola índole de partido, válida para cualquier circunstancia. 
En realidad, para ellos, la conformación de un partido obrero clara
mente llOCialista sólo ea viable en los países de amplio desarrollo 
industrial, como Francia y Alemania, pero en los cuales el propio 
proceso de la lucha obrera había dado paso a la conciencia socialista, 
pues, como lo demuestra Inglaterra, no basta la sola existencia de un 
proletariado industrial para que tal cosa suceda. Además, como en 
el an6lisia sobre Rusia, el carácter de la organización política revolu-

31 BatN cllu Bleanor Aw:.~ bija de Maa,, y su c&pJM>. quicnca participaron en la f- del ~ LtaboW ~. Poco •nlco, en 1882, babia oido c:ona&iluída la 
Scdetl 1 l'JIOCI llldc' F.,,,.,.,.... cnc.bc:Ulda por Hyndman. quien fucd aaiduo viali1an1c de Marx. 

32 P.~ Carta a H.Schliítcr(l ºde enero de 1895), en F.P..nscls. 1-:.crlloa, Ed. PcnCnaula, 
--~ 1974,p.116. 
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c:ionaria cad en directa dependencia de lu tareas planteadas en la 
lucha por la tranafonnación social en un momento dado y ante 
c:in:umtanciM particularca. 

Mllnl no 11e>lamente daechaba que au interpretación de la historia 
del capitalismo fuae una uoña uniwrsal, sino que también eludía 
cualquier compromiso con el mú mínimo esquema de organización 
partidista. La relación entre laa tareas aoc:ialmente maduras y laa 
formas de la organización y la lueha es expresada por Enp::la en la 
forma mú natural, a partir del examen concreto de la situación de 
eada t'BÍL Tanto uno como el otro, vinculan en cate periodo la 
orpn1Z&ción con el programa necesario. De esa manera. consideran 
correcto que la experiencia del partido alemán sea tomada como 
referencia y ejemplo para algunos otros países europeos y, al mismo 
tiempo, rechazan la pretensión de cualquier traslado hacia países 
cuya clase obrera ae encontraba en condiciones muy distintas de 
conciencia, organización y experiencia política. 

La estructura or¡anizativa de los partidos obrera& siempre se 
encuentra vinculada con la linea polrtaca. Así, en la lucha contra el 
reato de laa tendencias socialistas de la época, Marx y Englea se 
muestran enérgico& reapeeto a loa países donde la experiencia de la 
clase obrera había llegado a laa acciones revolueionariaa, pero com
pletamente f1exa"blea en loa que el proletariado tenía una trayectoria 
histórica menos relevante. 

ne.de au formación, loa partidos políticos obreros fueron un 
vehfculo en ladifuaión del pensamiento de Marx y Engela. En el seno 
de átos se forjó, no ain dificultades, la corriente propiamente mar
mta y en loa primeros tiempos de eae proceao pudieron intervenir 
en forma directa lo& fundadores del socialismo revolucionario. Su 
inOuencia eatuvo especialmente presente en el partido alemán, del 
que 11e consideraron intesrantes en un 11entido más estricto. Esto hiu> 
que au teoría 11e expandiera a un gran número de partidos que 
catuvieron bajo el influjo de los alemanes. empezando por el austría
co. El programa de Gotha, primero, y después el de Erfurt, fueron el 
IDOdelo a 11eguir por daneaea, noruegos, checos, húngaros, portugue
sea. flamencos. entre otroa. 

Aaimiamo, se puede observar la preocupación por evitar que se 
aplicara mecánicamente la nueva teoría, despojada de su hL,torici
dad, a laa máa diwraas aituacionea. En efecto, la abstracción teórica 
no podía aer el cartabón de la lucha de la clase obrera de todos los 
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par.es, pero aíuno de aua instrumentos. Así. loa autoreadel Manifiesto 
vuelven sobn: loa pasos de aua documentos fundacionalea al aeftalar 
una y otra vez que solamente la eqx:ricncia directa. el arado de 
conciencia acumulada de la claae obrera y la conjunción de laa 
condiciones generalea de la llOCicdad podñan determinar laa tareaa 
en cada pala y en cada momento. 

El pertldo - Alem-1• 

Deade que en 1849 Marx y Engela fueron obligados a salir de tierra 
alemana. nunca mú tuvieron posibilidades de n:patriane. A Marx. 
incluso. le fue negada la recuperación de au nacionalidad prusiana 
cuando la sol~tó trece aftas deapu& de la revolución y en medio de 
una amnistía. 

Eate hecho. entn: otros. hizo que la relación de loa autores del 
Manifiesto con la política y con loa grupos revolucionarios de au pala 
natal, fuera peculiar. Por una parte, ea comprensible que lea desper
tara gran inten!a e incluso paaión. Pero, por la otra, la imposibilidad 
de interYenir directamente. lea imponía seriaa limitaciones. 

Sin duda. la influencia de elloa aobre el partido alemán, en sus 
diferentes momentos y expn:sionea orgánicas ae hi:zo sentir con 
auf"iciente claridad. Sin embargo, en no pocas ocaaionca. algunos de 
loa dirigentes del partido reclamaban que. quienes eran considerados 
como maestros y Jefea políticos, no siempre intervinieran suficiente
mente. Peae a lamentar su ausencia en la acción directa del partido, 
Marx y Engels sintieron que su peculiar situación les permitía tener 
una autonomía y distancia adecuadas para ejercer libremente la 
crítica. mucbaa vecea enc!rgica, a las posiciones y act~e los socia
liataa alemanea que ellos consideraron equivocados. En alguna 

33 ere. Man<, •eana. "-.......... (23 de fcbn:m de 1865). e-. .. KM¡telmann, Op.rit., 
p.30. Ea el..., ele Eapla _....,.que, - la cxpcricac:ia de lo ocurrido a Marx, conslclcró 
..- lm ..._.-ele exilio ilcpl lc llabfan - pcrdcrau Mrionalid8d. Cuan&>aftoa mú 
tarde. IYcia finca de la~ de km ocbcnta. aus compaaeroa alemanes le hicieran divenos 
~mientospolft:icos (entre otroael11ermndidatoa [)jpui.do}con el ran deque 5C tnsladara 
a vtvtra su ticna natal. BftFla deddi6 que .. enorme a1rp de lmbajo teórico que se proponía 
llevara cabo h'M la muerte de su amiF. m6lo un paía como lnst-tern le daba las condiciones 
pan tenninarto. por lo que declinó aicmpre ante talca proposicionca. 

34 La rea.d6n de Mllrxy l!npla con el panldo ale""n estU\IO mcd~ la nwyor .-rte del 
tiemp:> por Licbknccht. Con &!I mantuvieron siempre una postura sumamenle crfaiC'a. conven
cidos de que carecía de u- eólida fonnación teórica y de •audcu polftira. Sin embarp>. •bían 
que na ltabCll ea Alemania oua fuerza en la que pudieran apoyane, ni que lea diera tan leal 
-·to-dlriplltca polltlco9y-.-. 
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ocmi6n. Uepñan a Ja amenaza. nunca cumplida. de mcparane del 
partido en~ de mantener é!!ste una postura considerada por ellos 
como inconcc:ta.. 

•1..a..,..tc -escribfa En&cla aBcbel, con~dcl prosramadc 
Gotlla- cree q--.. lo 9Qbcrnamoa todo desde aquf. y 
uated smbc tan bien cmno ,o 'lue casi nunca noa in•iM"lrmo. en 
lm _, .. intcmoa del pulido y que ... poc:aa vccca que lo 
bacem<Jacapara--dcconqprclc-..dc lopoaiblclmdcalicca 
- que. a n-.&ro juicio, 11C incurre, y llicmprc - el pa.... tc:6rico. 
Pcrouatcd~-ndr6cnquea&c~aman:prc:KDtaun 
c:.mbio de rumbo muy impol'tantc, que fAc:ilmcntc podrfa oblipr
noa ~ toda rcaponaabilidad en el partido que lo adop
tara. 

Hemos de recordar que desde loa aftas de 184.5-1847 en su exilio 
en Brumcla, Man: y Engcla habían é:atablecido contacto con muchos 
revolucionarios alemanca, la mayoría exiliados, con el fin de consti
tuir el "partido comunista". A trav& de loa "Comit& de Correspon
dencia Comunista", establecieron relación estrecha con el núcleo 
principal de los grupos revolucionarios de Alemania. Mismo núcleo 
que participaría activamente en la rew>lución en aquel país en \1t49 
y que veinte a6os después fundaría el Partido Socialdemócrata. 

Entre aquellos se encontró Ferdinand Laaaalle, quien había sido 
desde 184.S miembro de la Liga de los Justos, y que estableció amistad 
con Man: a partir de la revolución de 1849. Durante la década de los 
cincuenta, retirado entonces de la lucha política, public:ó va~ 
escritos en loa que, según Man:, plagiaba y deformaba sus obras. 

Cuando el 23 de mayo de 1863, F. Laualle crea el primer partido 

3, ~f7~ CUta• A.-1 (111-211de_node11175). Ea Cea c+<»"'-do. ap.cil., 1,_,, 

~-=-=o::~':'!.-=='::!.-=:-~.==::.~~.::: ..,..__...,..,..."8coa U11o<llidoyp<Kl-•1C-equlpocle fundon8..--.,.-_-.Ea,._.,... ... __ qucello1..¡o,<fr.el-iocle R. 
Mldlelo,Z...,_-,.-__, Arpn•i-. Alnonoltu Bdl1...a. 19'19. p.131 ym. 

n" •• 1: cae BDFJa ua writo de Lwalle 80bre lo9 illlJIUC8lem iadi..ac.. Man: 
~ ·...--mcnd8 .. cmapilKida de un ·~·que tiene un apu10.._...l9dopor ---:r.::-•IC cullo' que anpreacle..,.. ¡_ip<idn ~ndlen1e." 

!'...~~=--= z:......-=-:!!'c.:'ri-:.i::.~~::~:.::: sr.:: 
~t=...°*'<C:"'P'.':.,=:,:j:.:':.::3).~ ~!o:::::~:.-.:-.c1~""~~ 
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obrero de Alemania despuéa de la Liga de los Comuniataa, que 
denominó.Asociación General de Trabajadores Alemues (ADA V), 
lu relaciones de Marx con él habían sido ya rotas. El afamado 
político, que se consideraba fiel alumno del autor de El Capital, había 
llevado a cabo una intensa campafta enarbolando la lucha por el 
sufragio universal y el derecho de h"bre asociación, la cual logró 
mnplia audiencia entre los trabajadores. Aunque Marx valoró la 
lucha de Lasaalle por reanimar la acción obrera, después de más de 
una d6cada de inmovilidad, buscando contrarrestar la influencia de 
la burguesía liberal sobre los trabajadores a través de la conformación 
de su propjg organización política, rechaz.ó de éste lo que llamó su 
realpolililc, es decir, su excesiva preocupación por las circunstancias 
momentánea que le hacía perder de vista las consecuencias de sus 
acciones. 

Laualle había llegado a la conclusión de que en su afán unificador 
de la nación alemana, Bismarck habría de requerir el apoyo de las 
masas trabajadoras, por lo que se verla en la necesidad de emprender 
algunas medidas de tipo socialista. El líder obrero llegó al acuerdo 
con el primer ministro prusiano, de otorgarle tal apoyo a cambio de 
la obtención del sufragio universal y el apoyo estatal a la formación 
de cooperativas industriales. Aunque Marx y Engels supieron de ello 
sólo después de que Laasalle, en fatal duelo, había perdido la vida, 
decidieron, antes de la campaña de agitación que emprendió para la 
formación de su partido obrero, romper con él justo por la confianza 
que les expresó sobre el Estado prusiano y las acciones de éste en 
favor de los trabajadores. 

En 1865, Marx le explicaba a Kugelmann las razones por las que 
había interrumpido sus relaciones con Laaaalle, entre las que desta
caba la condena a "su táctica política". En aquella ocasión, Marx 

:.9 De .cuento coa P. Mcbrin,a. lu relaciones de Marx y Laualle K habían deteriorado 
tambW11,aclecirdeátcúl1imo,Mpormotivoafinancicro.",puca•ntcunpftalarnoquclchicicra 

:==::-;::.= .. ~r:=:.::=r:.~~::~~&-:~: 
Mam. Como ruc.._ ea su sompimicnto Marx enfatizó principalmente las difcrc~ polCtkas. 

crr::·~ c;:::jó~i::;.:."'p:!.'·~;!~3:!,ino porque e,. un re~ al calilo de 
Miquel, pero con mM e.....rpduni y con objeliw. _.. conaiderablcs." Cfr. Carta de Marx a 
Kup•-•, apdl~ p.r1. En lMB. Maa acribfa al hc-!O de 1-allc en la JUodaci6n 
General de Trabaj8dorca Alemanes. Scbwcitzcr: .. Lauallc -y Qtc •ipc aicndo au M:rvido 
illmodal- ....unócl llllCWimica.toobrero en Alemania~ de sus quince atk:Js de auefto. 

=~&e! .;::,..s;:,~r.=~p~porlaarimanat•nd8a imncdiatu 
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apepba: 

•Ea laa cut.. que me acribi6, entre 1848 y 1863. aaf cmno en 
nueatr- entrevistms person.lea, lliempre habfa declarado q- 11C 
adherfa al Partido que yo represento. Pero en cuanto se 
~ en Londres (fines de 1862). de q- no podla seguir 
haciendo conmitlo su jueguito, decidió ~rse el •dictador 
obrero- c0lll70 mi y contra el viejo Partido. 

Marx y Engela no sólo criticaron la polftica seguida por Lassalle, 
aino au visión del partido obrero. Ea verdad que le reconocieron el 
m6ritode ser un gran agitador y el que, bajo la idea de hacer participar 
polfticamente y en forma independiente a los trabajadores, había 
fundlldo el primer partido obrero en Alemania; ain embarao, consi
deraron que Laaaalle incurría en una concepción aectaria y autorita
ria de Ja organización que se requería entonces, la que, para elloa, no 
estaba juatif"acada ni siquiera por la situación reaccionaria y represiva 
en medio de la cual había aido creada la Asociación. 

Ciertamente, el lfder obrero alemán diaeftó una organización que 
establecía un mando uniperaonal, sumamente centralizado, en la que 
la democracia interna se veía restringida por la enorme cantidad 'le¡ 
atn"buciones encomendadas al presidente del partido, Lassalle. 
Una de 1- peculiaridades principales del partido de Lassalle era el 
enorme peso que ejercía sobre él su personalidad, de la que llegó a 

40 lt.Maar. C-11 Ki ...,._, ap.ciL, p.25. 
41 De aeueftlo CID9 ka &a.hitas y Rc ... mcnlo Adndnistratho de la A8oriaddn Oeneral 
de~ Aleallaaea, el Preaidente, que cncabcz8 un Buró de 24 miembros. dura en au 
ca...,dMuaAm(heateadoaaac.delreatodelBur6);eat!lquienC'OllWJCaialurcunioneadel -'l• .. -oe.c..l;quka n.-,_._publlmc:-dclaAmoc:iec:ldn;qulen 
...... ....,,_. - ~~a un Viceprcaidcnle que lo 11Upl8 1emporahncntc; quien 
- • - _.,......(_...,,.,.de la A8adec:l6n y del propio l'ftsldcnle) en -

=.:~....:=-~r=r:.=:=-.!..~m1c1c...!':,.2;':.'="...:.:,!: 
.... _.,..._ .. ._~dcllluftS,,cuandoátc.renundano mucrcn.bmlalasiauicnte 
elM:d6m - .. ~ quica. ea-=-> de empele en IM vo&acionca de cualquier instancia • 
..._..aeodec:imlid9cl..JuMoa 1aa&aatribud6a del PRaidcale, a. nonnmade a. ADAVponlan - _...,_•la- de - __ ..,.en._ dláin1-1oc:e1--, - cuela ...,.n _......,. '1--el dclcpdo nomb- por el Pn:aidc:nle (y quc odio t!I puede 

--=~~ .. lam•:-•::::-.:r~~n=-~=:cn::.:=--~;: - lo.-Clll9ds,.. • • ptapia lomlidlld. ao pueden tomardcdsiona mú que ai 11e trata de 

::::~':r-~~IU':~~~;.a;.;,;:,~~~U!'!L~~ 
......._. ,._.,<,,.,rd d 'I .. O-~, von Wilbelm Schl'Mcr. Documentos A.neaos. 
(bad r1 ·A. H...,,'I M. e.sn¡-z). 
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haber un "Verdadero culto entre b trabajadorea aleman~~ que 
logró peTYivir muchos aftas después de la muerte del Uder. Para 
Marx, la concepción sectaria de Laualle era lo que lo llevaba a una 
especie de meaianiamo; aobre ello, eacnbió a Schweitzer en 1868: 

" • ...dcadc un principio,~ cualquiera que declare tener en su 
bobillo una panacea pal'a to.. sufrimientos de IM masas, dio a su 
agihlci6n un carActcr relisi<-> y propio de una secta. Toda aceta 
es en realidad religiosa ..• Cay6 en el error de Proudhon, de no 
buscar la base real de su propia agilaci6n en elementos concretos 
del movimiento de las clasea, sino mAs bien de querer prescñ.,Br 
a cae morimiento su cuno basado en cierta receta doctrinal. 

En realidad, la concepción organizativa de Laualle, lo mismo que 
au tllctica poUtica, no tuvo tiempo de ser desplegada debido a la 
repentina muerte de líder alemán, ocurrida un ai\o después de 
fundada la ADAV. Ademú, Marx y Engela asumieron que la visión 
sectaria de aquel correaponcHa a loa primero& plUIOll de un movimien
to propio de loa obrero& alemanes, que basta entonce& habían sido 
incapag:a de asumir una postura independiente respecto de la bur
guea{a, concepción que iria extinguiéndose conforme desarrollaran 
llU lucha. 

Durante aquellos a6oa de la segunda mitad de la década de los 
aeaenta, Maa y Engela se toparon con aeriaa dificultades para la 
conformación de un partido obreroenAle~niaque reivindicar~sus 
concepciones. Por una parte, Liebknecht, junto con Bebel, en 

42 rc->...,_.dc: la m11ene dc11fder-m. Enptacocrlb(a•-n(4de oeptlemboe de: 

=~ ;:;;;&'::':;!.~.:::.C-::e:=:.IOr~~::t;:;:~':::'~~:':n: 
l3ft el pn::acntccra para~ ua.amip muy inaproycn el futurohabñaaidoun~ 
......,. ~--.. l!a CcueApCU......,., op.cit., p.339. Varios MpCCtOS de la contplcja 
.,._ilded ele 1-lle f11C1U11 .,...,. coa necio tullo por-"' ._.., - llqcla pe,..,., 
C01JWnddosdequeaupel"tinul~po .. owpnl7.aT•kmobn:~lohacíaclhombrcmúodi-so 
por la tN~ alemana.-= abctvvieron de hacer pibli~ su crRk'a a l..amallc. Sólo mucboll 
..- .,_... (ea 11191), l!ap:la conaldc:raña nccaario emprender una cmmP11lla contra la 

-:;:=-:.~'&8:.":;!~5:,'-~~=~~..;:.~~i13. 
4' Wilhclm Ucb_, residió en Lond,... ~de la~- de 1849 -ta 11162, 

porloq- C<MKJCl6bk:n a Mmny IJnFla. Cumndo, bencf"~por la amni5tlll. pMlo tc-r 

:.::~=:~:i':a..~~.!,=:c~:=-~:.:=:cc 
11eauMSor de Man: inid6 UM paulatina direanci8ci6a CCX1. el ....... lliuno" (que no aiempn con 
1-lle). 

45 AuS- -1. 6c ol"tclo c:atpiftte,..,., c<JaDCi6 • Wilhclm Ucbknccbt • princip;a. de: loa 
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qme.- tenían mayor confianza, comidcraban que aún no era mo
mento de formar un partido eiu:luaivamente obrero y reprochaban a 
la ADA V el que, por au car6cter, ae separara del conjunto de fuerzas 
democr6ticaa. Por cate mothoo, en ar-to de 1866 participan en la 
formación del Partido Popular Sajón, orsanización que reunfa a 
algun• aaociacionea obreras con divcnos srupoa demócratas y de la 
pequefta bu~a alemana que compartían un profundoaentimien
to antipruaiano. Por auparte, el partido de 1-alle, tru la muerte 
de c!ate, se adentra en una criaia que lejos de llevar al abandono de 
los postuladoa l....Uiatu, aólo produjo la disputa entre aua divididos 
sepidorea por demostrar qu~n loa expresaba de mejor forma. 

Durante todo el primer periodo de formación del partido obrero 
alem6n --que podemos ubicar desde 1863, con la conformación de 
la ADAV, huta 187.5, afta en el que se fusionan el partido socialde
mócrata diriaido por Liebknecht y Bebel (fundado en Eiaenach en 
1869) y el partido laaaalliata, fusión ·c1e la que surge el Partido Socia
liata Obrero Alem4n- Maa: y Engela dedican au atención principal 
a la Asociación Internacional de los Trabajadores y a la lucha contra 
los anarquiataa. Por cata razón, no obstante que urgen a aua compa-
6eros para formar una seria organización obrera y encontrar la 
manera de participar en loa -untos de la Internacional, en realidad 
estuvieron diatantea en casi todo9 los uuntos políticos, neutrales en 
la disputa entre los dos grupoa M>Cialiataa de Alemania y erráticos en 
algunos juicios sobre el largo e intrincado proceso de organización 
de los trabajadores de au país. 

Como ya aeftalamoa, la Aaociación Internacional de Trabajadores 
IJeW a cabo en aquellos aftas una intensa actividad que la convirtió, 
__ .._ ___ cumndo..,ruói.ao ... deloocialillmo.Eait_rio_n_ 

e.~ ..... -.:::; .. :".!"~~.::.!80':..~=:e~"'l::..ai::: 
==-..::.:=-=~"=':!:.!~-:=.i:::.n:.=:;~c::i;:'!:::.ue~ 
a i. patria". Aq-cpioodiodloa --•ídc-oodal __ ,_ un - ~en el 
..aodel ..,.,...._'° ob1Sn>. llebcl C'OftOd6 psnonalmentc • Mllnr y• ~Is lllMt• te. alkJS 

---------'-f-ntc __..icnd9. "-lal...,Sa _,.. lbleciercae 4! uaa 8dlicl8 a111iac.ad. 
46 &Jullode 1869, ~_.._•Man: "Ea todo- de Wi-im (Lieblmccbl) no 

---t¡uccoalOda_..,.ao-...SC•u_..--dcl-Popularo, 

~:mo .... -:=:.::=::=..,,*'::.:!~:!:=~1:!::.':¡; 
a W"ollleim la - del.,_,,_. ea lo e¡- .. reac ... •la~ del .,.nido obrero, si a 
_ .. -.. ... _ _....cualquierouacmapudicniecmrledc-"'>."ctr.A-
-... ap.clL, ... ll:Z-113. 
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en no pocos pafsea, en la principal organización obrera. Algunos 
alemanes habían conformado secciones de afiliación individual a la 
AIT, directamente vinculadas con el Consejo General, entre loa que 
destacó J.Phillip Becker. Las secciones por él formadas realizaban 
su actividad en forma ilegal puesto que la legislación prusiana, apro
bada en marzo de 18SO, prohibía cualquier adhesión a organizaciones 
de carácter internacional. Sin embargo su trabajo fue abriendo cami
no y su periódico Vt:Nbote, publicado en Ginebra, comenzó a tener 
considerable audiencia entre loa trabajadores alemanes, por lo que 
diversas soci~'des obreras encontraron la forma de adherirse a la 
Internacional. 

E.so, junto a la resonancia general que iba adquiriendo la AIT en · 
el mundo obrero europeo, llevó a que en 1868 los doll grupos 
revolucionarios de Alemania, por una parte el de Liebknecht y 
Bebel, que comenzaban a poner distancia con los demócratas bur
gueses y, por la otra, el de Schweitz.er, director del periódico Social
demolcrrit, que en mayo de 1867 había sido nombrado presidente de 
la Asociación lassallista, se disputaran su adhesión a la Internacional 
y tomaran a Marx, entonces secretario corresponsal para ese pafs del 
Consejo General, como mediadior en su disputa. 

Durante los casi dos aftas que duró el conflicto, Marx y Engels 
decidieron mantener neutral a la Internacional en tanto no se def"mía 
entre elloa quien habría de ostentar el título del partido obrero 
alem6n, aunque siempre albergaron la esperanza de que Liebknecht 
y Bebel, con quienes se si21ran m6s identificados, lograran constituir 
una organización propia. Además cataban convencidos de que el 
&rUJX! lassallista no abandonaría su visión sectaria y el discurso 
socaal-estatista de su fundador. 

Dellde que los seguidores de Lassalle, en el Congreso de la Aso
ciación General de Obreroa Ale~ realizado en Hamburgo -al 
que había sido invitado Marx-, decidieron hacer a un lado su 
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posición nesativa frente a la formación de sindicato. y MX>rdaron la 
Q'Clleión de un agrupamiento de ese carácter, la formación del 
partido obrero en Alemania eatU\IO estrechamente ligada a la orga
nización de fndole sindical, ya que, por su parte, Bebel y Liebknecht 
desde que se hab(an separado del Partido Popular, ven(an desarro
llando un intenso trabajo de formación de sindicat06 obren» en la 
región sur de Alemaniawn la idea de conformar, a partir de ello, su 
organización partidista. 

En aquel entonces, y bajo la óptica que le proporcionaba la AIT, 
Marx y Engela no solamente no separaban la organización potrtica 
de la gremial, sino que de alguna forma privilegiaban ésta. última. 
Para ellos, en aquel momento de Alemania el agrupamiento sindical 
independiente representaba un verdadero avance, que pon(a los 
t6rminos de la lucha obrera en circunstancias similares a las de los 
pafaea de mayor industrialización. Ah(, la organización sindical mos
traba ser una instancia que entrenaba a los obreros en la lucha diaria 
con el capi!-! y que resultaba ser más resistente a la persecución 
reaccionaria. 1 Además, en la situación particular de Alemania, en 
donde se maoten(ao restricciones al derecho de coalición, el s~~ica
to representaba un enfrentamiento contril el imperio prusiano. Por 
eso, la actividad de los socialistas deb(a estar encaminada a impulsar 
-l-.porcl---.dcalp_dc_pnoceptam-.1lea-="Veo_, .. IWIOCCl6n 
:cl~devumtft>Conpeaócatablcce~tosqueC'Oftatit~ncnrealidedclpunto 
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A-··• ap.dt.,p.m. 
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cae "movimiento de claae" mú que a conatituir organizacionea que 
loa separaran de &te. 

Cuando supieron de la decisión del Congreso de Hambu.-go en 
relación a loa sindicatos, Maa y Engels criticaron la pretensión de 
Schweitze.- de mantenel" bajo el cont.-ol de su agrupación a la unión 
pemial. PBl"B ellos, &ta no pod{a tenel" la .. o.-ganización cohesiona
da" que Laualle hab{a dado a su partido. ••t.os asuntos sindicales 
--escnb{a Engels-- son asuntos de dine.-o, y aqu{ la dictadul"a acaba 
por s{ misma. Supl~~r lo uno con lo atto no es tan sencillo como 
piensa este filisteo. Además, para M~ clase obrera alemana, 
esa "raza buroc.-Aticamente amaestrada", lejos de ""lUCril" una 
aanipación c.-eada y controlada por un partido como el de Laualle, 
necesitaba pasar por una verdadera eirperiencia de auto.-ganización. 

En aquella ocasión, Maa volvía una vez más a oponer el movi
miento de claae con el movimiento de la secta. Los lassallistas, al 
decidir &dentarse en la construcción de las agrupaciones sindicales, 
ten{an la posibilidad de abandonar la visión cerrada y sectaria, y abrir 
un proceso de unidad con otras fuerzas obreras, especialmente con 
la Liga obrera que dirig{a Bebel. Sin embargo, hab{an optado por 
privilegiu su o.-ganización poUtica, sometiendo a su control la orga
nización sindical. 

"La disolud6n de la Asociaci6a Gcncral de Olwer0& Alemanes 
-eacribi6 Mus a Sc:lnw:itzer- le dio a -ed la oportunidad 
bimt6rica para ~-.--paaoadclantey paradedarar, para 
de-..ar ai fueac aec:caario, q- ae habfa alcanzado una n-va 
etapa del deaal"rollo y que _el llMJlneDto era maduro para q- el 
aMJVimieailoaec:tariose disolviese enel movimiento de clase dando 
liaatodaclepeadenda.Enloquerespec1aalvcrdaderocontenido 
de la 11ecta, eate serfa llevado, como ocurri6 con todas las 
~ - obrera, al movimiento acneral como elemento 
q-lo enriqueciese. Ea 1 ...... de cato. usted CD realidad e11i¡P6 del 
movümento de ......., que se aubordinue al movimiento de una 
secta partic:ular _;.sr-

En cambio Bebel y Liebknecbt procedieron en forma inversa. A 
partil" de su inOuencia en agrupamientos de ca.-Acter sindical, reunie-

s:s P.~ "Carta a Na...- (30ele aepliembrc ele 1868),A"~• op.c:11., p. 93. 
54 K.Mear, -C.... a ~la" (26 ele aeptiembrc ele 1868),A~-• op.<iL, p.91. 
55 K.Ma""' "Carta •-1-... ,A~--. ap.dl.,p.114. 
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ron en •.-to de 1869 el Conpeao General de Obreros Alemanes 
en el que ac acordó fundar el Partido Socialdemócrata. En oe.aión 
del Cuarto Congrao de la AIT, reunido en Builca, Marx c:acribió: 

"EDl"ftuiG y el reato de Alc.....U.. el do que .caba de h'uucurrir 
11C caracteriza par la crcaci6D de üadic:.aoa a lo lugo de todo el 
...... Ea el --c....,._, do EillCaach, dclepdoa de --de 
150 000 .-Croa de la Alcmenje pn>piuncotc dicha, de Alllltria y 
Suiza llaa creado - .-- PUtido Soc:iaJclcm6cr. coa un 
....,._que recop litcnlmcate b priacipioa de n-Ea
tmtutoL 0-0 quiera~ la ley prohibe aear fonn.lmcnle ~ 
cioa- de nuelllra A"OCiaci6a, han acordado tomar carne.JI 
individualca de miembroa extcndidm por el O-jo General. 

Aunque Marx eimaeraba la cifra de loa rcpreacntadoa en cae 
Congreso, lo cierto ca que a P,&rtir.de ah( el partido obrero alem6n 
comenzó a acr una orpnización de -. en buena medida aracias 
a au inDucncia en el ámbito pemial. Aunque el Partido Socialdemó
crata no uumió, como loa luaalleanoa. el control partidista de loa 
aindicatoa, fue el ~r impulsor e, incluso, organizador directo de 
ellos en Alemania. 

En la llC&Uftda etapa del partido obrero en Alemania, que ae inicia 
en Gotha con la unificación de laualliataa y loa que conatituirian la 
corriente mandata, la preocupación central de loa autores del Mani
jie#o catUW> puesta en laa cuestiones proaram6ticaa. 

El Partido Socialista aurpdo en 1875, después de la derrota de la 
Comuna de Paria y la diaolución de la AIT, llC convirtió pronto en un 
partido con enorme inOucncia que aban» a laa diferentes exprcaio
nca del moc:ialillmo alcm6n. En pocoa aftoa, a partir de la aucrra 
franco-prusiana y de la derrota de loa comuneros parisinos, el prole
tariado alem6n habla pasado a ser considerado el de mayor experien
cia y poaal>ilidadea politicaa. Bajo eataa nucvaa condiciones, para 
Marx y Engela pasaba a primer plano la lucha por hacer prevalecer 

56 llt.Manr, ...,.,._del O-jo Ocacrml de la Arr el IV Coftar-o Geacrml, celebrado 
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lu definiciones preciaas, desde el punto de vista revolucionario, del 
partido que comenzaba a ser el ejemplo a seguir por los obreros de 
muchoa pafses y en el que bab(a mayores condiciones para que el 
pensamiento de ellos fuese compartido. 

Tres momentos importantes dieron ocasión a Marx y Engela de 
esponer su concepción interveniniendo en la definición programáti
ca y, en general, teórica del partido obrero alemán. El primero, en 
1875 cuando, en relación al programa que aprobaría el Congreso 
unificador de Gotba, consideraron necesario criticar, incluso con 
escesiva meticulosidad, las definiciones lassallistas que contelÚa el 
programa. El segundo, cuando emprendieron, en 1877, la polémica 
con Dübring, profesor alemm que lograba entonces considerable 
inOuenciaentre dirigentes del Partido Socialdemócrata. Y, finalmen
te, cuando en medio de la persecución legal contra los socialistas, se 
produce una crisis en el partido de la que surgen diversas líneas 
polfticas, situación en la que intervienen contra las primeras impor
tantes expresiones reformistas del partido alemán. 

Las cartas enviadas a los dirigentes alemanes y los comentarios 
escritos que Marx hiciese al programa de Gotba insistían en la 
precisión de una serie de preceptos sobre los objetivos de los socia
listas. Marx y Engels consideraban que las condiciones de unidad 
partidista (entre el Partido Socialdemócrata de Bebel y Ueblmecht, 
y los 1-llistas) no justmcaba Ja renuncia a planteamientos que 
había alcanzado el partido obrero, expresados en el programa de 
Eillenacb. Si bien estaban convencidos de que la unidad entre esas 
dos corrientes socialistas no sólo era correcta sino producto de una 
eidFncla del propio movimiento obrero, no pensaban que ello jus
tificara la conceaión teó~programática que Liebknecbt hiciera a 
los seguidores de Lusalle. 
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"'e.da .,..c> del movilnienton:al -eac:ribia Man:ca c:aa ocui6a
valc mú que una docena de programaa. Por lo tanto,, lli ao era 
polliblc -y las ~Uldaa del ,._ato no lo CODllCnt,_n ir 
,,.. "'111 del propama de Ei"Cnach, habrfa que habcnc limitado, 
simple-e, a coac:crtar - -=-rdo para la acc:i6a caatra el 
cacmigo com6a. Pero,, cuando llC redacta - prosrama de pria
dpios (ca vez de a.,i-lo bata el ,._ato ca que una proloa
pda ac:tuac:i6a coaj- lo pn:parc) ac colocaa ante todo el 
mundo In&...._ por loa qac llC mide el aiw:I del movimiento del Partido:;;sv-----

1..- críticas y 1- amenazas de separación del partido de Marx y 
En&ela fueron deaatendidaa por los pocos dirip:ntes de la 110Cialde
IDOCl'aCiaeúenachiana que las c:onocieron, p.-estaban convencidos 
de que en Ootha habían sanado que el partido c:ontara c:on una 
eatructura oraanizativa democr,tica, dejando atrú la dirección uni
penonal y despótica del partido ITlliata, lo que les permitiña un 
paulatino deaarrollo proaram,tic:o. 

A6oa después, en 1891, cuando había sido ya deroaada la ley 
c:ontra los 110Cialiatas y en vísperas del Conareso de Erfurt que 
aprobada un nuew> programa del partido, Engels c:onsideró nC4:CSB
rio publicar las criticas que habían hecho al de Gotha en 1875, las 
cuales habían quedado inéditas por decisión de LieblmechL El cisma 
que provocó la acción del viejo Engels entre los dirigentes 110Cialde
mócratas, tUW> a>mo resultado el pri~c¡r programa propiamente 
marxista de loa nuevos partidos obreros. 

SJPK.-..,-a.-aw.-·,s•-• 11175.oe...~.op.dL,L:Z.p.8.Po&:o 
--S.. .. • ....,.. cmpnado Cll forma muy llimllar en au carta • Bcbel: --Como reata. el 
.....- aftd9I de - pulido es menos import•nte que lo que ll!ate lmcc. Pero un~--
- -....-• - - --- - .. polbl-nte 7 cl mundo-.:riorialputillo_al_ Ba---.den ........ mane .. -1e .. CON111uir ua _, 
._.. • ....._caeo lo ea en compand6ncoa.el propama de Billcnach. Tambk!n debicni tcnenc :.-.. ::=.=:=r.:::-.::.-:-.:=:o .. r;::=!::d:~.~ud .. :a ea loa ......... ~ ca Oothai - cstablcci6. entre ot ... nw. que .. máima 
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Esto fue posible también por la influencia que finalmente habían 

logrado l• obr• de Man y Engela entre los revolucionarial alema
na a partir de la pol6mica con Dühring. 

Después de mucho tiempo de constantes insistenci- de Liebk
necht. Engela aceptó redactar una fuerte réplica a los escritos de 
Dübring, ante todo convencido al fin de que mediante la polémica 
podña exponer en forma sintetizada lo& fundamentos teóricos de la 
corriente socialista que a la postre se conocerla como marxismo. 
Durante má de un año y medio, el periódico socialdemócrataA~
la~/ publicó por entregu el texto conocido como elAntidiihring, 2 

que pronto ae convirtió en una obra de alcance inusitado, de lo cual 
el autor 11e percató. 

De la critica de un OICUIO profesor alem6n, que pretendía conver
tir11e en macatro del proletariado, surgió un texto teórico con un claro 
propósito partidista que, una vez mú, como en los viejos textoll de 
loaaftos cuarenta, combatía la ideología como vfade la emancipación. 
Aunque el texto no fue eacrito, como la ldelogía Alemana, hombro 
con hombro entre Man y Engela, se puede considerar también una 
obra de ambos autores, en la medida en que aquel escribió el capítulo 
d&:imo y revia6 todo el manuacrito. 

El Antidahring intenta no solamente hacer un deslinde con las 
c:onccpciones del "mú reciente de los utopistas", sino también ex
poner lm bues teórica del programa y la potrtica de loa nacientes 
partidos obrero., especialmente del partido alem6n. La forma en que 
est6 redactada la obra, preparada para 11er conocida en entregas o 
mediante la edición en bbro, y sobre todo la manera en que 11e 
aponen lo& temu fundamentales de la nueva teoria, corresponden 
por entero a la situación poUtic:a del movimiento obrero de la 6poca, 
analizada desde una aprecUición partidista. tanto en el 11Cntido de las 
orpnizllcionca potrticu concretas, como en lo que coneapondc a la 
nueva c:onccpción de la historia y la sociedad. 

=..=::..l-" . .:"'..:='="..c.=~====;:=,~===-:.: 
Mua.Apl'OpdálOclccUo,8-lr-•-l:"Sl.,..._en-pn>plMfii.
loJ'-nalm-- no-dllllnpln!loen-clcPutt..._r.Amr,pe--nte,-o 

~~cu=...~=::::.~n::;J::~==-"='..::..c;:~== 
un poco meaos ~- y no dais prueba& de .er, ea vucaros K'IOs, un poco mcDOL •• 

~~~~~~=~:p!i~LpuedcvMrsin 6Z8-ialod_,_,,, __ .... __ .,_~~-



EL PARTIDO 155 
La critica de la economía. la critica del derecho. dade una pcn

.-:tivacientff"-. pafala redacci6ndelAlllidüllrüw.comoantcahabfa 
aido ncc:esario para dealindane de los filóllof'011 alcmanca. Pero ahora. 
en un contesto completamente diferente: habfa auraidoen Alemania 
un partido obrero que se dcaanollaba con base en iM luch- concre
tas. como e:spreaión poUtica de una clase capcdlica de la ..,.;e.tad 
Eran loa miamos objc'"°9. aunque en niW!lca diferentes de profun
didm y ñaor'. que los que habr.n prohijado la redacci6n de la Contri
bucl6n a kl Cdlk:a de la Econom/a Polflica y posteriormente de El 
Capllal. Aquí se mexlan en un solo prop&ito y en una aola acción 
la l"""Caidad de esponcr los fundamcntoa del nuevo partido en tanto 
que praxis rew>lucionaria y apoyar al partido del momento. 

Tanto la reiterada pctic:ión de Licbknccht. en tanto dirip:nte del 
partido, como la condici6n de pcnncabilid.s ideolóaica de toda la 
liocialdcmocnic alcmanadecacentoncca. ._hablaClc una relación 
fntima entre elAlllidallrilw y la lucha politice. pero al mismo tiempo 
esp.- una vital neccaid.s teórica. Deaterrar lu tentaciones ideo
~ del pmtido ~ y de Olroa partidos. equivaUa a acpair 
lucbanck>, bajo nuevaa condicio-. contra el utopiamo en- toda aua 
Y&riantca. con el firme criterio de que &te solamente alejaba al 
proletariedo del conocimicrn.o eacto de la aocied9d y. por tanto, de 
la lucha por - 'Venladeroa inca-. 

Pero al reaponder a DObrin& en forma ~mica. buacando deste
rrar la inllueDc:ia que ejerc:fa sobre loa miembros del partido, era 
inevitable poner en forma llCCCSible mucboa de loa conceptoa tcóri
cmde la nueva~ Se trataba naturalmente de unaempreaa 
querequerfacien.o de~ lo que por lop:nenldeja de 
mio el ~en la -..-ición. Sin eJDbarao. el leido no abandona 
niapnaici6n. sino que 9e ~ obje&M. particularea lip
dm al -toy a la situación los lectora a quienes iba ctmplo. 

Al parecer el 6dto que el prcauntucmo proraor- DObrin& habr. 
alcanz:edo en el llellO del pmtido - el ~-CJU:C aplica el del 
AntilJltUuüw. El requerimiento de identidm idolOsica de loa miem
bros del putido era en Alemania especialmente marcado. Alú el 
pulido era llin6ninK> de conciencia del ser obrero. ca decir, la oraa
nlzec:i6n pertidiata pronto babr. rebuado el cankter de instrumento 
de la lucha proletaria. para constituir ademú una instancia de auto
neconocimiento. Eate hecho. del que Marx y Engela se pcn:ataron 
en alguD011 de sus aspectos mm superficiales, llevaba a la nec:eaidad 
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de contar en el partido con una visión global "tl mundo y de la 
collM'CUCntc llOCiedad ideal por la que se luchaba. 

Si bien es evidente que tanto Engels como Marx eran especial
mente reacios a hablar de la sociedad futura. y en concreto en el 
.AntiDühring rechazan justamente la pretensión de contraponer gl 
sistema socialista del profesor alemán un nuevo sistema científico, 
lo cierto es que el libro fue, a pesar de su forma polémica, el primer 
compendio que presentaba integralmente el "socialismo materialista 
critico" por ellos elaborada. 

I>eesta forma. y pese a la preocupación expresa de sus fundadores, 
el ma1'Ci.smo que ellos mismos contnbuyeron a forjar, fue aprehendi
do como un sistema cerrado, positivo y globalizante. Con ello el 
.AntiDühring se convirtió en la obra a partir de la cual se forman 
teóricamente Jos integrantes de toda una generación de revolucio
narios en diversos paCses. En Alemania, esa generación constituyó Ja 
corriente marxista que dirigió entonces a Ja socialdemocracia alema
na. 

"La subversión - escribió Kautsky- que produjo en nuestras 
mentes La subver.si6n de Dahring, de qué modo aprendimos a 
comprender completamente a Marx gracias a este texto, a verlo 
globalmente, de qu6 modo esto eliminó los residuos de socialismo 
utópico, de socialismo de cátedra, de los modos de pensar 
democrático-burgueses que a(Jn arrastrá~mos, sólo pueden en
tenderlo quienes vivieron aquel proceso. 

Así, Marx y Engels se encontraban en el momento de Ja divulga
ción de su teoría. Una cosa era, sin embargo, Ja divulgación en sí 
misma y otra la manera en que era recibida por quienes estaban al 
frente de Ja organización política. Para éstos, el texto del AntiDüh-

63 Aquellos aftas, refirilndcwc •la actuación de Ucbknecht en el partido alcmaln, Bngets 
-.:ribi6 a Mane •GuHlcnno ec afana en enmendar laa rau .. de nuestra tcoñli para dar una 
....,.......a-objccionesdcloafili.acosytrazancunainwacndclasodcd9ddclru1uro,accn-a 
de la que - fil- le Interpelan.• Citado en O .. M.,.,r, FWedrlch En¡¡cb, op.dt., p.642. 

64 • . ...aunque este e.crito no puede tener la finalidad de oponer al 'sistema del sclk>r 
l>Ghrlna obO sistema_ ea de esperar l;; el lector encuentre •uficicntc coherencia interna en 
:".:::'&t.*~~~~,f" p:ta, Prólo&<> • la Primera Edidón del AnáDi»uing, 

65 lt.Kaunky, "Danriniamo y marxismo•. Citado en n-.. dd -.no. &p.a.. Ed 
..._ ... 1980, tomo2,p.217. 
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rin¡¡r, en la medidai en que lea permitía A al miamom una m .. f6c:il 
eomprellllli6n de obrms como El Capilar- y que exponía en forma 
compendiadaotros•pectc9delaconcepcióndeMarxyEn&ela'1hlea 
para la lucha política e iclcolcSsica.11e convirtió en un U.trumentoque 
completaba la maquinaria putidiata. A partir de 61 un mector de la 
aocialdeDKJel'llCia alemana 11e reivindicufa mantbta y ae iniciaría un 
larao y complejo proceso en el que eata corriente luchalfa por aer 
beaemóaica en su partido, primero, y despu& en el resto de loa 
pulidos sociaklemóc:ratas. 

En una 6poc:a en la que la dencia como factor de prop'C90 era 
vWrada como nunca antea; en la que loa llOCialiatm 11e .,._ataban 
como loa representantea de un prosreao para la ....,rfa; en la que 
el partido obrero era visto como la comunidad que encamaba -
eaperanw de deaarrollo.,k':'!°; la dencia que repraentaba el mar
zillna era, entonca, la a que completaba el cuadro: el partido 
contaba ahora con la posibilidad de tener la poderosa arma de la 
c:ienda. la c:ual pasaba a eatar a su servicio, como '"concepción del 

~ta fonna, 11e habría PaM> el suqpmiento de un nuevo partido 
obrero, el partidomar.dda. Cierto ea que Enpls, que 'Vivf6 bUtantea 
aftmclespui!a que Manr, no pudo pen:atane mil! quede sus primeras 
-'lmtilcionm. 

Manty En9ela contribll)'Cron en loa lliplentea a6m de la vida del 
pudelo IÍJem*1 a eaa labor de la corriente que pronto COlllCDZlllfa a 
autodenominanc CODM> -~ (a'1n en vida de Manr, por obra. 
~palmente, de ICautsky). 

Cuandoel.A"""""""-11e publicaba en Alemania-~':::.&. 11e 
Dl'Cl)llraba la ecUc:i6n en Fnncia de un rolleto coa la In y 
ta. 9eccM>nm-aunda y tercera llObre economía política y el wialil
DK>. ~te, dtuladoLG ~del Mlda&modeak la 
....,. 11 la eWlldll (del Cll8I 11e hadan nipidamente -na. edicionea 
- iaaliano. polaco y alem'n), y cuando repa ya la ley contra b 
-.:iaUetM, dOcretada en octubre de 1878 y que 11e mantuvo basta 
lllJIO, Marx y BaFk volw:rf'an a interw:nir en un conllicto interno 
del partido .._...., a partir de lo cual loparfan una n"8 precisa 

........ _1-r ____ Km~- .. - .. - .. AlllLDillloriot• .. 
___ a/ ___ ........,....., ... IO .. cont-taato• .. --ftdel -BIC.._, ... __ ....._._ ___ ._..., ... ____ del 

- . ... ---EIC.-F--"™---·-.p.>U. 
67Cl'r.~Haupl,-ycl..-•,enH---.op.d•~¡-.t97-ZD. 
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dclinición revolucionaria. 

La penecución desatada a ral'zde la prohibición de laorpnización 
socialista. de todas sus publicaciones y de una serie de derechos 
políticos (con CJU:epción de Jos electorales) generó dentro de la 
socialdemocracia no sólo una natural desarticulación orgánica, que 
por lo demás fue bastante temporal, sino una crisis en el seno de la 
dirigencia del partido: 

"Toda esta gente -escribla Engels a Marx en agosto de 1879-
ha creado ella misma entre s( una deseapcrada confusión. 
Liebknccht, Bebcl, Viereck, Hilcbbcrg, Schramm, Bernstein: 
cada uno escribe algo distinto, todo cstil lleno de vagued~es y 
contradicciones, as( que lo único que nos resta es esperar.· 

En esta situación surgió una corriente que enarbolaba lo que Marx 
y Engels llegaron a considerar un completo programa de claudicación 
ante la burguesfa alemana, con la cual hab(a que hacer un tajante 
deslinde e impedir que estos condujeran la dirección partidista. El 
grupo redactor del órgano oficial de la socialdemocracia, encabezado 
por Hóchberg, Schramm y Bernstein (quien poco después represen
taría a los mar.dstas y finalmente a los revisionistas) llegaba a la 
conclusión de que en el carácter obrero y revolucionario del partido 
residía en buena medida la causa de la represión contra los socialistas, 
puesto que propiciaba el aislamiento e impedía la acción conjunta 
con la burguesía. Para remontar tal situación había que abandonar 
los objetivos de más largo alcance y concentrarse en la obtención de 
"ciertos objetivos inmediatos". En enérgica respuesta, Marx y Engcls 
sintetizaban esta postura: 

"En lugar de resuelta oposición poUtica, compromiso general; en 
lugar de lucha contra el gobierno y la burgues(a, intento de 
ganarlos y persuadirlos; en lugar de desafiante resistencia al 
maltrato de arri.J;Ja. humilde sumisión y confesión de que el castigo 
era merecido. 

Al mismo tiempo que hacen su feroz crítica, que llega incluso a 
pedir la exclusión de ese grupo del partido, a Marx y Engels les 

611 P.~ ... e.na. M•nt (25 de ·-odc 18'19). EnAc:OIOCI-•.• op.c:tl., p.1611. 
69K.MantyP.P-ls, Cartaa-1, Ucblknecht, B-keyotros (ocptiembno de 111"19). En 

c .. ,_.....-. op.cit., •.3. p.34. 
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¡neocupa que IM lcyea aotüocialiataa ae-:aen en la orpnizllCi6n un 
Cnduaecinuento y c:errrazón que impida superar la vieja eatructura 
partidista. Para elloa, la aecupcrllCión y la incorporación org6nica de 
la fuerza e:iqneaada electoralmente a favor de la llOCialdcmoc:racia 
mólo era factible cntoncca si la diaciplina partidista ac adaptaba a IM 
condieionea que la hadan dificil, ea decir, a la auacnciade pre..a, de 
reunioneareaui-de m-yla imposibilidad de llamar aConpeao. 

"Ea mi opiai6a -eacrib(a Ell8ela-. el 'llÑjD ,,_rldo,juato con au 
.... njzaci6n amcrior, ba ,..,._ •. Si. W - de eapenr, el 
movimicGto emopco se poae •--Die ea -cha. lo ,,_ 
....,_.,,. ., prol...nodo .......... c:--6 - a. y eDlODCea .... 
SOO.OOO hombwca del afio 18'18 se uairAn al a6cleo ~rimentado 
y educado de esa masa; pero entonces tamb16a la vieja 
'mpaizaci6n catric:ta' lcpda por la tradic:i6a la•--U..w MO con
_.,, CD UIL muro c:mpaz de coateaer a ua carro pero DO a una 
.valaaclla." "10 

En buena medida Engclaaccquivocó, pueaaibien la ley no impidió 
el desarrollo del Partido Socialdcmóc:Tllta como un partido que 
apupó cada w:z a un mayor número de miembros y de asociaciones 
obreras de diversa fndolc en correspondencia con su inccaante cre
cimiento electoral, lo cieno ea que la "oraanización eatricta" se 
mantUW> •in P'8Jldea modificaciones. Ucaando rronto a traspasar las 
fn>ntcras alemanas para instalarse, junto con e mar.d.nno, en buena 
parte de loa partidoil aocialiataa de Europa. 

En loa a6as que tnmacurrieron deade la muerte de Marx. ocurrida 
en marzo de 1883, hMta la formación de la que se conocería como 
Scpmda Internacional, Engcla dedica su mayor ea(ueno en la pre
panición del acpndo y ten:"er toma1 de El Copilal, aunque manten
dr6 su propio trabajo teórico y una activa comunic:ación con la aran 
cantidad de rcvolucionarioa con loa que tenía vínculo. En el partido 
alcm6n, apattir de entonces. no hizo sino crecer el preati&io y la 
autoridad del viejo y aaucrrido luchador. Por su parte, en Engels 
tambi6n fue cn:ciendo la admiración y el orgullo por los logros 
alcanzadas por un partido que en lu mú adversas condiciones 
acaeccntaba su f'uerza, mantenía una ejemplar oraanizacicSn y afian
zaba una creativa postura i'CYOlucionaria a partir del expreso reco-

10 P~ -cada• J.P.JleckeZ- (1de8bril de 1..,). Cws aq: au~ta. op.dt .• t.3, p. 57. 
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nacimiento de lu concepciones elaboradas por Manr y 6L 

Cuando. hacia finalc:a de loa a6oa ochenta, el Partido Socialdem6-
crata.Alem6n, aconlóenauConpeaopromoverunencuentroobrero 
internacional. loaaindicaliatu inglaea trabajaban ya en una iniciativa 
aimilar, pen> ain contemplar la participación de loa partidoa poUticoa. 
A pesar de loa intentos de loa alemanes de unif"acar lu iniciativaa, el 
~ •indical de loa in&leaea ae llevó a cabo en aua t6nni11K» 
iai&:lalc:a De &te aali6 la convocatoria para un c:oapao aoc:ialiata 
intcrnacional en el man:o de loa fatejoa del centenario de la toma 
de la Beatilla, dejando en m- de loa llamados paribi/i6tas la 
orpnizaci6n del mismo. Ante ello, Engela ae sintió oblir,do a inter
w:nir pua c:onocra en fonna directa la aituación de división y enfren
tamiento entre loa MX:ialiatu franceaea Para 61, un c:onpao oraani
~ loa poribiJisttu mesuraba la eu:luaión del Partido Obrero, 

• • por Oumdey Lafaraue. Por ello, ae dio a la tarea de conven-
cer a loa aocialdemócratu de au .,.r. para que impulaaran una reu
nión internac:ional paralela. que diaputara a loa aiadicaliatu in&leaea 
y a loa anarquiatu (o exanarquiataa) la conducción de lo que podT(a 
Ueaar a aer un auew> movimiento obrero internacional, para lo cual 
p..a en juep> todu aua ampliu relaciona poHticaa. 

"Baatarfa coa que 1 .. doa congrcaoa - c.cribfa catoac:ea a 
8-p-, c:debradoa parale1-ntc, cumplieran con la finelidad 
de sx-r en marcha aua rcapcc:tivu fucn.aa militantes, de una 
putc loa pnaibitietaa y loa ele la camarilla de Loadrca y, de otra 
putc. loa aoci•li .. •• europeos (que. srac:iu a aqW!Doa. pasan por 
mcrmanimau),ponicndo de manif",....oantc el mundod6ndc debe 
~-el -rdadcro movimiento y d6ndc adn loa tram-
poM>L• . 

Comoae llllbe •f auccdieron .__,de manera que aimult6nea
mente al Conpao de loa po11ibiliataa ae realizó en Paria el Congn:so 
reunido en la Salle ~11~. al cual •iatieron la mayor parte de las 
repsaenbldonea de loa partidoa socialistas europeoa. aunque variu 
de eUaa cleambulan>n de una a otra de las uambleaa. 

Entonc:ea, ni loa uiatenta a loa cx>naresoa pariai.-, ni Enaeta 
mismo, pensaban ea que de eatoa encuentros intemacionalc:a deriva
da la creación de una nueva organización semejante a la AIT. Como 

71~-o.~.-~ .• op.cit.,p.751 
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ya 11e dijo, loa auton:a del Manifk#o eran retic:cntca a ello, pDQ 
pctDaban que una apupación de csc carM:ter hahra que reservarla 
para una situación de criaia revolucionaria.. Sin emharp>, ahora sin 
nombrcycatatutoa, laapropi-ncc:caidadcadeun movimiento obrero 
mú armado, llevaba de nuevo a la coordinación internacional de loa 
trabajadorea, que al tiempo 11e conocería como Segunda lnte~ 
aaL Orpnizal:ión que tendria su sustento en loa rcci6n fonnadoa 
partidoa obreros y su cabeza en la socialdemocracia alemana.. 

Enacla intervino en no pocaa ocasiones en los primeros p-.. de 
caa nueva historia, sirviendo de inte~iario entre diw:nOs parti
doll, contn"buycndo a la incorporación de loa sindicaliataa brit6nic::oa, 
cidgicndo rcaponaabilidad del partido alcm6n frente a sua compro
miaoa intemacionalea, alertando al nuew> movimiento llObre la inmi
nencia de una sucrra de dimenaione:a nunca antes viatu.. Pero tam
bi6n, y lo aab(a, poniendo en jucao el prestigio de su pcnona y de la 
de Muz, para propagar sua idcaa, ganar nUCYOa adeptos y afianzar, 
..r, laa poaibilidadca de desarrollo de una gran corriente monmta en 
toda EUropa. 

El biógrafo de Engcla, O. Mayer, relata de la siguiente forma la 
-iatencia en 1893 del viejo colaborador de Marx al Conpcao de 
Zurich de la Internacional de loa socialistas, la cual, con la reciente 
ciu:luaión de sua fil- de la corriente anarquista, daba paMJB acelera
doa en su definición hacia el marxismo: 

"Como presidente de honor del CCJ1181'cao, no podfa suatr-rac 
a la tarea de clausurar personalmente sus aeaionea. Cuando 
aquella figura, para la mayorfa de ellos casi legendaria, 
aparcci6 en la sala en que cataban reunidos loa delegados de 
todos 105 pafaca estalló un entusiasmo indescriptible. Pero, en 
- diacurao, Engels ac neg6 a aceptar aquel ho-najc como 
diriaido a su persona. Dijo que ~I no era m6s que 'un 
colaborador del gran hombre' al lado del cual habfa publicado 
los primeros arUculos socialistas, bacfa entoncca exactamente 
cincuenta a6oa, en losAnolesfrt1nco-olemones de Parfs. 'Desde 
laa acctaa de aquel tiempo' e•damaba, 'el socialismo ac ha ido 
desarrollando hasta convertirse en un formidable partido que 
bace temblar a todo el viejo mundo oficial'. Mar-. dijo, 'ha 
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m--W. pero lli llC1,Y 'lliviol'a ao ~ lli - S.....,. lli en Americ:a 
-ao1o ~ti'& pudiera miru'.,pcüt mtrM Cdl tanto mpDo. 
~laobrade_'\lida._ 

Sin embu&o. Yiato a la diataacia. aqucUo era 96lo el prindpio. 



CAPÍTULO VI 

El partido de la praxis nvol•clonarla 

Cuando Man: Ucaa a Paria en octubre de 1843, había lleaado a la 
conclusión de que en su país no podía continuar con sus actividades. 
"En Alemania -le eacn"be a su amia<> A. Ruao-- no "WX> ninguna 
poa1"bilidad de una actividad libre. En Alemania todo ea reprimido 
~r la fuerza, una verdera an,rqufa del eapfritu, c:I régimen de la 
idiotez misma ha irrumpido .•. " El pierno prusiano no sólo había 
prohibido definitivamente a principios de aquel afio, junto a otras, la 
publicaci6n de la Gaceta Renana, de la cual Man: era su principal 
-té!n, sino que peraer.ía a los jóvenes intelectuales y lea cerraba las 
puertas de las univcnidadca. 

Con veinticinco aftoa de edad y recién casado, con el proyecto de 
publicar con Ruac= lo que llamañan Anales Franco-Akmones y la 
dcciaión de continuar con esa revista una lucha polllica mú efectiva 
contra el ré&imen prusiano, Man: emprende la salida, sin regreso 
definitivo, de su para natal. En su viaje a Francia, lleva consigo un 
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Jarao man~toene1 que emprendía la critica de 1a fi"->fia poUtica 
de Hep1. Aaimiamo, lleva lenninado su trabajo La au.sti6n judla y 
parte de la lntroducci6n de un CllCrito que ya no realizaría, la Cdli.ca 
dtt la Fila.Yo/fa del~ de Hegel. 

En cato& CM:ritaa y en loa llamadoA Cuadnnos de Parú, Marx 
propone el punto de partida hacia la nueva concepción que un año 
mú tarde tomaría cuerpo en laa Teso sobre Feuerbach, en la elabo
ración conjunta de Marx y Engela, La I~ Alemana y, poco 
deapuQ, en el Manifiesto del Partido Comunuta. 

Ea el momento en que Marx expone &u critica de 1a fikwofia 
especulativa, pero al mi&mo tiempo, &e replantea, a raíz de su expe
riencia en Alemania, &u propia actividad polftica. Por ello. e& cuando 
empieza a abordar 1a problemática del partido político. 

Entre la intelectualidad progreaista alemana de aquc11a é!!poca 
exi&tfa la idea de que, ta1 como habfa &ucedido en Francia. maduraba 
en Alemania la neceaidad de una revolución. En la bmqueda de loa 
medios para llevarla a cabo, de lu fuerzas IOCiale& que habrían de 
impu1&arla, se perfilan concepciones dñlenaa. Frente a ella&, Marx 
&intetiza, en carta a Arnold Ruge (septiembre de 1843), lo que le 
corre&ponde hacer a la nueva corriente: 

"No ea coaa nuestra la coostrucci6n del futuro o de un reauJtado 
definitivo para todo& lo& tiempos; pero aanto mú claro estA ea mi 
opioi6o lo que nos toca hacer actualmente: criticar .rin c:an
tnnplocionu todo lo que aisle; sin contemplaciones en el sentido 
de que la crftica no se asuste ni de sus ~encias ni de entrar 
en conRicto con los poderes establecidos. 

~ Kad Man."Cri'tlca de la fil->lía del Eatado de llcpl", OME.num.S, op.cil. 
3 SllncM:z V'2.qucz. me pn:avnta: .. LCu4ndo podemos considcwar que et nwnriamo comicua 

ya • alirnuu•e propiamente corno ta1. es decir. como una tcoña que crial'CC'e la pcmds y 
fuftdamenta y guía ta tranformación pnktica, n:volucionaria7" 'Y responde: .. A nucaarojukio. 
no podña dectacarse un trabajo M>brc otro, haciendo un corte radical cntft:' ella., &ino que 
deben ~ne como raaea de un pl0CC90 oontinuoy discontinuo a la~ del que fonnan pmrtc. y 

:-..;:n:::'1: ~~~:C':' ~..::.:i~~:s:~:sr:.:=.~~ ~=·.:e~ :.:;: : 
Motil/falo, puede decine que existe el manüamo como lit080l''8 de la praxis; en modo alpno 
como filoM>f{a .c:abada, puem siendo la pnud&. por ese.neta. infinita e incesante. )amú pod ... 
cerrane el procC90 de CKlaftdm:iento teórico de e Ha. Por csco. 11eria mú caacto decir que con 
el Manlfieato • conatil~ el mand&lno como tal fi'k:J5of(a de la praxia y se inicia. un procca> 
quenopuedctcncrfin."A.SllncbczVáquez,Flloso/fGdcl4~.M<W<o,Ed.Grijalbo,'911D, 
PP. 12'·122. 

4 K.ut Maa, "Cana a Amo&d Rup•, op.cil., p. '74. 
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La cdtiea meñ. .,._. au diviaa, pero no como un fin en a( mi9mo, 

acaúD lo conccb(a el teoriciamo idealiata, •ino c:omo un medio que 
debe fundamentarlaaetiYidad pricticade loa hombrea, ya queea&ta 
la que realiza la ttanaformación aocial. Por ello, para Mmx la crftica 
teórica &!he buane en la critica de la realidad, de la poHtica y del derecbD:S"- - . 

Aunqucaer6 huta La ldeologlaAll!mona, cacrita en 1845, cuando 
Manry Engela auatcntcn hiat6ricamc:ntc que la actividadpolllka que 
n:alizan loa hombrea tiene au fundamento en lu relacionea materia
lea que me establecen entre &toa, aqu( la critica de la poHtica ya 
aipificaauatentaneen lu hachu~le't.yen la identmcaci6nc:on
luchaa, ea decir, en la tGma de panido. 

Marx deac:ubrc en el proletariado la claae que, por tener .. cadenu 
radicalea", ea la única capa: de realizar la emancipación radical de 
loa hombrea, ea decir, no 1161o emancipanc a a( m~a, aino a la 
humanidad entcra, .. de todaa las cluea de eaclavitud." 

El concepto de Manr no coincide ya con el que Babeuf, primero, 
y Blanqui, deapu&. tcnfan del proletariado, como toda la mua de 
dmpomcfdoa. Aunque la nueva concepción del proletariado no aeria 
deaarrollada y fundamentada cientrracamente •ino huta que Marx la 
auatentmc en au an6liaiá de la formación cconómico-aocial capitalia
ta, realizado en El Capital, ya en la lntn>ducciát me descnbc como el 
estamento especial que procede sobre todo de la deaintearación de 
la claae media al producine el proceso de industrialización capitaliata 
y que, por lo miamo, ea .. una clase de la ~iedad burguesa" que en 
au carKtcr uniw:rsal niega dicha sociedad. 

El proceso de elaboración de Marx, del cual deriva au nueva 
concepción, tiene como punto de partida tanto el rompimiento con 
el tcoriciamo idealiata como la critica del practicismo del aocialiamo 
alem6n. Marx rompe con eaa izquierda hegeliana, de la cual procede, 
que •i bien conaideraba que la filoaofia debfa mer instrumento de la 
ttanaformación que requeria la sociedad, no habfa sido capaz de 
encontrar el sustento material de tal transform~ción, ea decir, "la 
pom"bilidad positiva de la emancipación alemana" que Marx encuen-

s "La ---- - --.. cnllm de llena, .. -"."' ml&ldft en ......, ., -· lac:nllit4I tic 1"-,,,. ca afdco tle 1"po111Je•." lt.Man. "lnU<>ducddn a 
la-de la-----H-1",0/llE, aum.5,op. dt., p. 211 . 

• --. p.l"JIL 
.,_,p.2D. 

·-~P-2ZZ 9-. 
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tra en el proletariado. La izquierda idcaliata habfa vuelto •u lllirwla 
hacia la buqucafa liberal de Alemania. la cual demoatraba no tener 
impulso revOlucionuio propio, a diferencia de lo que babfaaucedido 
en Francia. Por ello, el pcaimillmo y la imeotencia polftic:a de -
intelcctualca los encerraba en una estc!nl critica tcó~ que no 
alteraba en lo m6a mfnimo la aituación real de lo que se proponfan 
tramformar. Asimismo. para Marx, la aolución tampoco reaidfa en el 
abandono de la critic:a filamólica. ~ postulaban los llamadoa 
Mldam-~.quicnea,üxapacmdecompn:nderlmpeculia
ridadea de la situaci6n alcm-. trut.daban dogm6ticamcnte idcaa 
que er811 produc:to autentico del movünicnto obn:ro SCW>lucionario 
francá. Un M>Cialiamo que, prctendirado •ituarae pcx encima de la 
lueba de c1-, repn::ment6 en realidad el intcrá reaccionario del 
pcquefk> buqu6J alam6n, al enfn:ntanc a la hura-fa en los mo
mc:n!O- en,que mta iniciaba •u lucha contra la lllDDBfqufa ablloluta 
.,..-iana. 

Contrap.-tos entre af el "partido teórico" y el "partido pr6ctico" 
--como los Uammba Man:-, cometían el mismo error, "sólo que de 
aipo opuesto": separar la ~aa de la realidad alemana. Mientras 
que para el primero la acción conaiatfa exclusivamente "en la lucha 
critica de la ~(fa con el mundo alemain", para el segundo se 
trataba de luchar cont~y cae mundo •in la filOM>ffa, rechazaindola, 
W>lviéndole la espalda. 

Para Marx, se trata efectivamente de auperar la filOM>ffa -«>mo 
propone el practiciamo--, pero esto no es posible sin realizarla. De 
igual forma, se trata de realizar la filosoffa --como plantea el teori
ciamo--, pero para ello es necesario superarla. Es decir, la única 
forma en que la filosoffa realmente contribuye a la transformación 
revolucionaria de la sociedad, la única forma en que la filosofía se 
supero, es convirtiéndose en "fuerza material", lo cual es posible en 
la medida en que la teoría es aprehendida por la única masa capaz 
de llevar a cabo de manera radical, con su acción, dicha transforma
ción social: el proletariado. Pero para que esta clase encuentre en la 
filosofía "sus armas intelectuales", o sea, para que se realice la 
filosoffa, ésta debe buscar el conocimiento para transformar la rea
lidad en la pr6ctica del hombre. 

10 Karl Man<y Pricdricb Enp:ls, Mani~ dd Ponido Conuaol#o, Ediciooa de: Cul1Ura 
..,........,Mála>, 19'79,c.p.m, incimoc). 

11 Karl Maar, "1Dtroducci6a •.• ", ap.d&, p. 216. 
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La ruptura de M11n con la me.afia idealista y, deapuéa, con el 

materialismo vulgar, conlleva, presupone y11e •uatenta en la actividad 
poUtic:a-pr6ctica--actividad que ambas conientcs fiklll66c:as no uu
---Pero 11e trata de una pr6c:tica politice transformadora que no 
le vuelve la espalda a la critica te6ric&, sino que 11e apropia de ella en 
la medida en que, a su vez, la teorfa corrcsponde a I• neceaidadell 
reales de lo9 hombres ya, por tanto, una teoña de la tra .. fonnación 
revolucionaria de la llOciedad. 

& cierto que lo expuesto por Marx en la Inll'Oduccl6ft ea apenas 
el esbozo de lo que mer6 su nueva concepción y que, por ello, todavía 
ead impregnado de mucb• imprecisiones y de conceptos propios de 
la tradición filo96ficadominantede la 6poca. Sin embargo, e~ntra
moa por primera '1eZ --<0mo llCftala Súlcbez V'2q-. lo que 
ser6 distitiw> en la nueva c:onccpción de Marx: la unidad de la teoña 
(aún como fiboft'a) y la pr6ctica (ya como actividad revolucionaria 
del proletariado). Unidad que tramforma a sua elemen-y que, por 
tanto, ea corutilutiva de un nuevo quehacer pr6ctk:o («=amo actividad 
política conciente) y de una nueva tcoña llOcial (como conocimiento 
transformador de¡!- realidad), que apal'ClC:Cril claramente en I• Tesis 
~ Feuerbach. 

La concepción de laprrJJda de Marx y Enae .. surae, por una parte, 
al someter a rigurosa critica, ya no mólo a la fi~ffa idealista, •ino 
tamb~n al materialismo contemplativo, y a>ntar con una visión 
cientffica de la historia, que permitiera sustentar la función del 
proletariado e ir al deacubrimientO de 1 .. condicionea materiales que 
hacen posible la tranñormación revolucionaria de la sociedad. Y, por 
la otra, al adquirir un claro compromiso político con el movimiento 
obrero realmente existente, con aquel que ae eiq>rCAba en lo9 grupos 
comunista alemana y franceaea, y en loa cartiatu. 

Con todos estos elementos, que parten de la aei\alada critica del 
"partido poUtico teórico" y del "partido poUtico prilctico" se crean 
laa baaca de lo que podria llamarse partido polllico de la prwcis 
rrvolucionaria. Para ello, hay que tener presente que Marx no funda 

~:;=-~~.!'!:'!"q:!"n-:"::~'%;;!~,!,27..;.....__....,. .. fikw>"8 

r.~..:::~:,-;:;::.e:c':=.-:=.!'d~,d.C'~=¡;e,::; 
,....,,,,.~-.writo _ _..,.,..de .. --... - ... ....--el 
~:::.C::"!.~M':°.id'8~xG.~.~~=-crr. M . ....._,,,Lo 

-----~-··- ~·----~---- ·- -~--·---~·-·"--------
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una nueva f"d<Mofl'a y que, por el contrario, se plantea la negación de 
Ja filoM>ffa como instrumento de transfonnación del mundo. Ea 
neceaario recalcar que en Ja nueva concepción de Marx Ja práctica 
tiene preeminencia sobre Ja teoña. En ese sentido su planteamiento 
sobre Ja praxia es el abandono del terreno propiamente tposóf"aco y 
el paso al de Ja política, al de la pnfctica revolucionaria. Pero, tal 
como hemos seftalado, la práctica, para ser efectivamente transfor
madora, ha de apoyarse en esa teoría que, a su vez, "determina 
ac:cK;>~ al escf~r los objetivos, posibilidades y fuerzas sociales 
part1c1pantes." 

En contraposición a Ja visión de Althusser, Adolfo Sánchez Vliz
quez rechaza que la ruptura de Marx sea un mero "corte epistemo
lógico", pues si bien se «»npe con una teoña, de lo que se trata es de 
superar Ja concepción que hace de la filosofia un instrumento político 
de justificación y conciliación con la realidad. El término gramaciano 
que este autor recoge de jilosofla de la praxis, en tanto teoña de la 
transformación revolucio'\'lf!ª de la sociedad, conlleva directamente 
efectos práctico-políticos. Ea en este sentido que se puede enten
derla como partido político, pero de ninguna manera como un nuevo 
partido teórico. 

No estamos con ésto haciendo referencia a preceptos elaborados 
con posterioridad sobre el partido marxista, como fusión entre la 
teoría del socialismo y el movimiento obrero, Jos cuales responden a 
una visión diferente a la que Marx podía tener en este primer 
momento a que nos referimos. Se trata de subrayar aquí el hecho de 
que Ja postura adoptada por Marx a partir de las Tesis implica una 
toma de posición partidista, no de uno u otro partido orgánico (por 
lo demás muy escasos en aquel momento, pero con los cuales, por 
cierto, entraría en relación). sino de aquella que se deriva de la 

14 •e pl'Oblcrn. de sJ al pcnsamicnlo humano se le puede atribuir una verdad objetiva. 
-c:anibc Matxcn •u 1eais 11 sobre Pcuerbac."h- no es un problema teórico. aino un pl'Obtcm• 

pnktko. Es en .. pktk'm donde el ltclmhrc tiene que dcntolilnlr la verdad, es deC'ir,,. n:alidad 
7 ~. la 1cr:rcnalided de au pc:naamicn10." E~ la lcsis 111 Icemos: .... coil'IC'klcnci• de la 
llM:dificari6tlde ._cil'l:'Unalanriuydc la-=tividad human• sólo puede conccbirseyenlendcnc 
S9donalmente comoprdetka f'f!VOINciOIUll"ia." Y •arep en la VJll: "IA vida soci•I es esencial
mente prdctko. Todcl9 I09 misterios que descarrían I• lcoña hacia el mUUclsmo. encuentran 
au aoluddn recional en .. pÑlic'9 humuui y en Ja comprensión de esta pnlcdca ... P•ra concluir 
ea .. eoaocida leaia XI: .. a..... nl6-ol~ no Mn hCC'ho mú que intopn1ar de dível'lll05 modos el 
mundo. pero de lo que me ltala es de ll'OIUjbnnarlo ... JC.Manr, Tes/& sobre Feunboch, en Obrtu 
~. ap.dt., po.A26-42B. 

:15 A.5'lftdlcz Vbx¡uez.Fi/oao/fadelo-. op.cir.,p.173. 
16 Ch..R>ül, p.191. 
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compn:mi6n de p~ re.lea de la lueha llOCial y aua contradlccio
-. aaf como del compromiso poUtico con el elemento transforma
dor. 

Para entonces Man: conoce ya la acci6n revolucionaria que inten
tan pupas de la clase obrera y, aunque no comparta mueholl de aua 
m6t0dc:m, cat6 comrcncido de que c:xpreaan una tendencia hiatóri&:a 
con la que él se identifica.. 

Por au parte, Engcla había recorrido au propio camino y IJc&aba, 
antes que Mat'X, a conclusiones muy similares. Tru haber sido tam
bi6n parte de la ia¡uienla bcp:liaaa y entrado pronto en contrwlic
ción con ella, colaboró en varias publicaciones progresistas, a partir 
de lo cual estableció relación con Moiaea Heu -11uien entoncca era 
redactor de la Gauto Renana, junto con A. Ruge y K. Mux-, 
acerc&ndoae al comunismo "humanitario" de aquel. Sin emharp¡, 
seña au trulado a Inglaterra, ocurrido a finca de 1842, en forma 
llimiJar a lo que le ocunirfa a Man: un afta deapu6a al irse a vivir a 
Parfa, lo que abriría a Engcla un ancho espacio en el que •u co'.:t; 
ción teórica y au postura poHtica evolucionan r6pidamente. Rad" 
en Mancheater, una de lu principales ciudades industriales de Ingla
terra, Engcla entra en contacto con una realidad económica y poUtica 
muy diferente a la alemana. 

Se trata no sólo de la Inglaterra de la reforma de 1832, que la hada 
el pafa de mayor desarrollo poUtico, con amplia libertad de prensa, 
reunión y aM>Ciación, derechos prácticamente deaconocidoa en el 
continente, sino también de una Inglaterra que vivía sus primeras 
convulaionea sociales producto de la revolución industrial, en la que 
aparecfa un nuevo actor: el proletariado; fenómeno 'lue en Alemania 
se encontraba aún en sus mú primitivas manifestac1<>nea. 

Unos mesca antes de la llegada de Engcla a Mancheater, se habfa 
produeido un gran movimiento huelguístico en las principalea ciuda
dea industriales inglelsaa, lo que generó algunos brotes inaurreciona
lea. El cartiamo rompió entonces con loa sectores de la burguesía con 
to. que habfa lanzado, aftas antes, la iniciativa de la Carra del PUeblo, 
convirtiéndole, como deacnbe Engela, en "un movimientoexcluaiva
aaente obrero". 

Loa casi dos aftas del primer periodo en que Engela vivió en 
Inglaterra, le dieron tiempo suficiente para conocer y analizar loa 
r6pidoa cambios que ae operaban en la aociedad inglesa. Impactado 
por el desarrollo capitalista de ese pafa y particularmente por las 



170 CAPtruLoVI 
enormes deaigualdadea llOCialea que &te producfa, CM:n"be muclKs 
artículos periodíatic::oa sobre lu condiciones de vida de loa obreros, 
aar como de la lucha potrtica en el paía.. Las relaciones que pronto 
establece con carlistas y owenistaa, y au amistad con la obrera Lizzy 
Duma quien mú tarde seria au compañera, lo llevan a conocer en 
forma directa y minuciosa el mundo proletario que le rodea y a 
reafirmar au adhesión al comunismo. 

En aquellos art{culoa, y en au b"bro La .siluaci6n de la cla.se obrera 
en Inglaterra eaaito a au regreso a Alemania, Engela abordarla antes 
que Marx la tem6tica. principal de la nueva concepción por amboa 
elaborada: • 

" .•• a partir de una simple comparación de textos -escribe 
G.S.Jonea- resulta evidente que una serie de proposiciones 
fundamentales del marxismo aparecen mis en los escritos de 
Engels que en los de Mane el traslado del centro de atención 
desde la competencia a la produción, Ja revolucionaria novedad 
de la industria moderna, azotada por crisis de sobreprodución y 
por la constante reproducción de una reserva de mano de obra, 
la tesis (al menos en forma embrionaria) de que la burguesía crea 
sus propios sepultureros y de que el comunismo no representa un 
principio filosófico, sino cel movimiento ""ª' que tiende a la 

- abolición de la situación czistente», el esbozo histórico de la 
formación del proletariado como clase, la diferenciación entre 
•socialismo proletario• y el radie-ali•mo de loa artesanos y las 
claacs medias inferiores, y la caracterización del Estado como 
instrumento de opresión en m.anos de la clase propietaria 
dominante."1 7"" 

En efecto, es aaombroso el proceso de transformación que entre 
los años 1842 y 1844 se operó en el joven Engels y la cantidad de 
elementos que aportó a la elaboración del socialismo critico revolu
cionario. Sin embargo, interpretacio'\¡s posteriores, a las que de 
alguna manera él mismo contribuyó, le han asignado un papel 

~~~~;:::i::=.:.=c~;¡..~=h~~:'~~::P!"~';;:~. 
Enacls escribe en 1886, o sea, tres aftoa después de muerto Marx: "Ullimamcntc, ac ha aludido 
con insiatcnd. a mi participeción en esta tcorúl; no puedo, pues, por menos que decir aquf 
alpnaa palabru para poner en claro eatc punto. Ouc antes yduranlc lo& cuarcntai ano. de mi 
colaboración con Marx tuve una cierta parte independiente en la rundamcntación, y .abre todo 
en la elabonrión de la tc:oria, ca coa que ni yo mismo puedo ncpr. Pero la parte mú 
conaidcrablc de a- principala ideas din=ctrica, partic:ulanncntc en el terreno CC'ODÓfnico e 
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marginm de "colaborador" de Marx,. y otna que, indumo, le -.. 
de diatonionar Ja concc:pción numdana, han hecho que ac pme por 
mto au aporte pcnonaL 

. En varios de aua primcroa artículoa, publicados en la Gaceta 
Renana y, deapu& en loa Ana/a, Engcla, en au deacripción de la 
realidad inglesa, se topa c::oa UD fenómcno ubicado como pa:uliari
dad de UD pafa en el que "gobierna la propiedad": Ja predominancia 
de loa interaca materiales en Ja confonnación de loa antagoniamoa 
entre Jaa e'-y, por tanto, de loa partidoa políticos: 

"Sabido ca -eacribe CD m8JO de 1843- que. Cll ~ loa 
~- identificma COD loa cw:ekmrs .......,..,, laacluea; que 
loa -'u ..,.. id6adcoa a la DObleza y a la beata y rfak'amcnte 
mtod<ma fracci6o de la alaa ... mic- que loa .....,, 11e 
rec:lutaD emrc loa fabricantca. ~ y ~ y, ea 
pacnJ, cmrc la alta c1uc media, la~ cluc media, loa llamados 
'radicalea' y el cartismo, pow 6ki-.,. encuentra au fuerza entre loa 
~ cnb'c .. prolctarioL 

"El aocialiamo no forma UD partido político cerrado; pero ~ 
recluta, generalmente, entre la baja clase media y loa proletarios." 

En au ~ra visión, aún con "buellaa de la filoaofJa cláaica 
alemana". Engels comienza por aorprendene de tal cuestión. No 
ea que la comparta, pues está conYCncido de que loa intereaea mate
riales no aparecen nunca como "fines independientes y orientado
n:a", aino que "sirven aiemprc conciente o inconcientemente

21
a un 

principio. que ea el que guía loa biloa del puar-o biatórico". Por 
ello, aamplemente la constata como una peculiaridad de Inglaterra y 
como razón del "atraao" espiritual de cae pafa con n:apecto al conti
nente, especialmente a Alemania. I>c lo cual concluye que la n::vo
lución que me incuba entre loa ingleaca, tendr6 car6cter aocial, que no 

lliol6ric:o, 'Y ea _.i"" fonnulmcl6n aftlda 'Y dcftal•lva. --·a Man<. Lo que JID 
....,... -111 - eceptú. todo lo ......... o ha - ~- pudo-"" •po- Mus•-• mi. En cambio. ]ID - hublcra-iclojam* lo que Mlonr akauó. 

;::..--::....-::..~ ::-.::.·.:-:=... ~-===-=~2:'f. ·=-== 
~=-'!':~:C~ ~~C:'::.aftimameate au nombre." P. eqe1a, Ludwia 

19P.~"Culaadadc;r:;.::r-..,..,en-•.tu-<f,M&ico,E!d.FCl!,1!1111,p.133. 
21DP. Baile: ... •Pfer.noa La siiu.ci6n de 18 dMC obn:ni en 1,....1ern", en 06nu ~"""· 

--1, op.dL, pA34. 
21 P-BnFlo. "Culaadeode lnpterra•, en~dejuvotllUI, op.cit., p.U9. 
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político. 

Bajo esta óptica. Engela hace, ain embargo, una pcnpicazdeacrip
c:idn de los partidos, Ja que, alias mú tarde, valoraría como dcciaiva 
en au evolución teórica y cAau aipificado para la nueva concepción 
claborllda a lado de Marx. 

A la par, Engela se adentra rápidamente en el análiaia de la 
problemática de la cl811C obrera inglesa, tan distinta a la del artesana
do alemúi. En au extenso estudio La siluación de la clase obn!'8 en 
Inglaterra, Engela analiza los cambios revolucionarios operadcll en la 
producción material con la introducción de la gran maquinaria en la 
industria. A partir de ésto, ae explica las caracteñalicaa del producto 
natural del maquinismo: la clase obrera industrial. Cierto ea que aún 
tenderá a identificarla con loa sectores pobres de la sociedad, lo cual, 
a partir del empirismo en que basó su obra, respondía a las condicio
nes que efectivamente hubo de sufrir eaa clase por un largo período. 
La minuciosa descripción de la vida obrera, de sua condiciones de 
trabajo, de aus primeras luchas y aus perspectivas, lleva a Engela a 
descubrir las potencialidades revolucionarias de esta clase. En su 
acuciosa observación, Engels encuentra a los proletarios como ••una 
clase aparte, con sus propios intereses y principios y con una concep
ción del mundo propia, que los distingue de todos los poseedores", 
en los que palpita "la clara conciencia ~ que en ellos reside la 
verdadera fuerza y el futuro de la nación". 

Lo anterior no le impide, sin embargo, a partir de una concepción 
del comunismo vinculada a la cau.~a de emancipación humana más 
general, considerar que el antagonismo del proletariado con la bur
guesía, esa "guerra totalmente abierta y directa de los pobres contra 
los ricos, que en Inglaterra es ya inevitable", es "legílima en su 
significación histórica para el presente", pero limitante "en cuanto 
al futuro", dado que engendra una reacción violenta de los obreros 
contra la burguesía en tanto individuos. A ningún comunista, agrega, 

22"Vivicndoen Manchcatcr -e.cribe en 1885- 0 rnc habladadoyodc nariccscon el hecho 
dequcbfcndmenos~alOliquchasa.all(lo&historiadorcsnohablandadoninpna 
lm¡ionanda. oadlo una iln.ponanri9 muysccunct.n., aon, por lo menos en el mundo moderno, 
un. luerm hillldrica clecisina; vi que c.:. ren6mc:nom ._ la b.sc sobre a. que nacen loe 
aa1..,msmo.de dmlcsKtu.leayquc C5CJS•n1..,..ismosdc cluc, en lo5 pi11tK&cn que ac hallan 
plenamentcdeatnol~paciaaa lasnn induatria,yportmnto1 principalmcntc en lnptcna. 
cunRilU)"Cn a su wez a. bMe: .-r a. Connación de las .-nidos polfticos, p.n laa ludw• de los: 
partidos y, por ~ate,..,,. toda a. hialoria polílica." P. P..np::ls, .. Contribución • I• 

bisa~·==-Lit-~-~=:-~:..~c~.:.'!:"..;.~·~!·~dejuwnllld,op.cil. 
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"80 le ocurre pretender tomar "VCn.-za MJbre este o el otro indivi
duo. ni mucho IDCll09. que tal o cual burau&, en la ~icionea 
cxiatcnU.. podría obrar de otro ..xto c¡ue como lo b-. 

Enpla entiende que la aituación 110C1al e:llplica el •ur&imiento del 
caniamo, y ae comienza a sentir identificado con la lucha que &te 
representa, aunque aún considere que au car6cter obrero lo aislaba 
de loa acctorea cultos. El cartiamo como partido que ae deriva del 
partido democdtico, ha puado a ser un 'Verdadero movimiento de 
loa obreros, y en eaa calidad ca que Engela lo conoce y colabora en 
una de aua primera public:acionca, el Northern Star, periódico dirigi
do por el cartiata .J.Harney. Con ello, adquiere un nuevocompromiM> 
poUtico, ya no con una corriente idcolóaff:a, como bab(a hecho en 
Alcmania,ainocon un "VCrdedero movimiento poUticoque involucra-
ba la acc:ión de milca de obreroa. -

En el cartiamo, al que siempre consideró el primer partido obrero 
de la historia, Engela ve al opositor directo de la burguca(a, que ha 
losrado unir a la c::laae obrera en una luc::ha polrtica contra la c::laae 
pos::dora,que "atac:a,~ todo, al poder poHtico, a la muralla legal 
en que &ta ae parapeta". Le interesa resaltar el hec::ho de que la 
postura dcmoc::r6tica que representa el cartiamo tiene la peculiaridad 
de catar auatentada en au c::arác::ter :social, en au calidad de fuerza 
obrera. Ea cato lo que puede alejarlo de •u pcnpectiva catric::tamente 
poUtica,cntendida &ta como la postura democ::rática que comparten 
acaorca de la burguea(a, para ac::erc::arlo a loa postulados aoc::ialiataa, 
que buac:an la tranafonnación aoc::ial: 

-Vemos. puca. que la clue obrera inslcsa aparc:cc dividida en doa 
eectorca. el de loa c:artista& y el de loa socjehst .. Loa c:artiataa son 
b mú rcz,......_, b menos dcaarrollados, pero M>D, a cambio 
de ello, aut&Wcoa pn>letarioa, proletario& de c::arne y hueso, loa 
,.,.. ~ 1cetan1 ... del proletariado. Loa socjaliotas w:n mis aUa, 

:M-~p.5311.l!llp .. ___ ,.........,,"'Y,_.oqueelcomunioftK>_.por_ 
del -....-.no eat,. el proletarilldo y .. bursu-ta, ello •rid. cvktcntemente. el camino 
.,... - la paste -jor de .. ""-"' -que a, llin emba..,, alenadoramc:nte ....Suelda en 
.._.royqucll6k>poit,.n:dutanecntre .. p:ntejovcn- puedapuarm.6af.cilmente•lcampo 

:.cc:..::'::e'L-C:.~~~s.::.~~:.~~--==~~.::c:e .::::.:.= 
1...a.ieate ialltll e iadU9D aJao peor. Por cuanto ... cfmcs posccdnraa. lcjcw de ~rimen1ar 
.. ---dc.........,i.-;óa,•-n-múpor1-. ... med-•quela 
cime,oblera ee libere ella • ......_ la ~udón MJdal tcndnli que acr preparada y n:alb.ad.- por 
la clM9 abtwa .,.._ ... ....,..,,a La .a.-idn de la clMc obset"a ca ln&latena", tbúl., pAM. 

:as-.,pA-n. 
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.,...,.._.. ~ sw6ctic:M c:c.tra la miseria. pero tic- -
fuente de oripn en la burguea(a y ello lea impide 8malpmane 
coa la c:lue ot.era. La fusi6n del woci•liamo CIOll el cartisaM>. la 
reproc"JCCi6o del c:omuniamo &anc:6a a la mwra iagleaa. aer6 el 
pw6alilno paso. que - parte ba c:omellDldo a dar11C ya. Y a6lo 
entonces. cuando eato se baya lcw'ado, llcpr6 a llCr realmente la 
c1uc obrera la duelia de Inglaterra; el desarrollo polftico y social 
aeguir6 adelallte mientras tanto ra-6 a esle nuevo !':Qido 
que tiene que nacer, impulud c:ate progteBO del cartismo. 

Aaf, mientras que Marx 11e habla diferenciado de loa teoriciataa y 
de loa pr.cticistaa alemanes, Enaeta buacó su propia postura a partir 
de la critica a las limitaciones de la corriente obrera de la democracia 
inglesa y del socialismo utópico, cuya obra teórica y pr6ctica conoció 
directamente. Si bien ea cierto que en el caso del primero, los partidos 
a loa que huta aquf hace referencia son mú bien corrientes te6rico
ideol6flicas, su nueva perspectiva lo llevará· al encuentro con los 
agrupamientos propiamente polftk:os, algunos de los cuales comien
zan a replantearse las formas de su quehacer revolucionario y, en 
correspondencia, sus estructuras intemas de organización. En el caso 
de Engela, los partidos que conoce y analiza son formaciones estric
tamente poUticas, que se disputan la representación en las Cámaras 
y debaten sobre cambios en la legislación, que no sobre sus diferen
cias filo8óficas. El cartismo, partido cuya existencia es producto de la 
lucha por un programa de reforma poUlico-electoral, tiene ya un 
carácter de masas y una definición social directa y precisa, obrera. 

De la crítica de la ideología a la lucha política 

En septiembre de 1844, Engels habfa pasado algunos días en París 
con Marx y fue entonces cuando elaboraron su primera obra común, 
La sagradafamUia, en la cual ambos asum~ el estudio de la vida real 
desde el punto de vista de la clase obrera. Para ellos: 

"La cuestión no reside en qu~ es lo que we o aquel proletariado, 

:116RIMl •• p.480. 
r7 .. ...,. crilica n1t.ica no crea nada. et obren> crea todo. y Cl'C8 todo a tal punto que euedc 

;=: .. "*;::::~ ~~~':~;¡,~.:=~~~~:;;,¡~~ 
op.clt.,p.17. 
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o iachw>la tot•tidwt del~~ ca el ___.o 
_,objetivo IUIJO· .... c:ucati6n ea p ea elprol«.n.do y qu6. 

'Miente - eme-, 11C vera obliaMk> • llaccr. Su fin.,jdw y 
acc::i6a lúst6rica vicacn irrew>c:llblc y ~-p-- de 
menjfinto por aU propa ÚhlaCÍ6ll villll -O 31""° por la ........ 
orp•jZN"jón de la llOCicdw .....--de 11oy. 

Cuutdo M11ay En&ela 11e encuentran en 81U11Cl• en la prim.-ra 
de 1845, el cúmulo de cuestiones que 11e propoaieron abordar con
juntamente 11e derivaba de una clara complementación de sua pen
pectivas. AUf, n=dactariao un acrito de ma:yor significación: LG 
Ideolaslo Alemana. 

En ate tc:ldO, ManyEngels110t11Ctieron a minuciosa perotambi6n 
irónica critica lo que, en cierta forma, era el pensamiento mú 
progresista de la época. tanto neoheac=liano como materialista, el de 
"loa nuevos fik!iM>fos revolucionarios alemana". Pero se trataba 
adelllM, como dijera Marx. de exponer ante ellos mismos las nuevas 
ideas a que babfan lletpdo y que partían de la critica a la corriente de 

la F:1J:'1.d=-teamiento idealista de que se produciría el derrumbe 
de todo lo existente a traw!is del cambio de lu ideas predominantes, 
Marx y Enacls co-ideran, en contraposición, que en la medida en 
que tu ideas de la clase dominante, en una época determinada, IDn 
las ideas dominantes, que no únicu, de lo que se trata a de cambiar 
las condiciones reales que permiten a una determinada clase 110Cial 
dominar la sociedad. Con ello, encontnunos efectivamente una re
nuncia a conw:nine en "ideólogoa", es decir, al propósito de encarar 
las u.-formaciones necesariu con la 10la fuerza de lu ideas. 

I:>e ello ae ba desprendido una visión simplista que, sacando de au 
contexto histórico el diacono de Man y Enaela, les atnüuye un 
menos~ general al papel de la ideologfa, al co-iderarla IÓlo 
como falsa conciencia". No se puede, al respecto, pasar por alto, 
primero, que tal dejini,ci6n de la ideología tiene un interlocutor 
concreto: loll f"dmofos alemanes incapaces de explicarse loa fenóme
nos reales que 11e pretende tra-formary que se convienen, con ello, 
en ideólogos que justifican la realidad y su conservación. I:>e ab{ el 
énfasis puesto por los autores de la Ideologlo al recbaz.o de esa "falsa 
conciencia". Pero no es sólo este aspecto el que ven. Si bien i-isten 

:m-..p.52. 
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en que laa ideu dominante& emanan de lu condiciones materialea. 
tamb~ sefialan que hay ideaa encaminadas a la transformación de 
taliea c::ondil::ionea. ea dcck, que se desprenden de la ideologfa domi
nante que prementa a las relacionea socialea existentes como eternas 
e in.-wañlea. A la - esta Mconciencia rew>lucionaria" tiene au 
fundamento. ciertamente, en las cond~ de existencia de loa 
proletario&, pero no es su resultado automático y un{voc:o, cow lo 
constatan. entre otras, las visiones fantuioaa& de loa utopistas. 

Ea cierto que Marx y Engel& conctñieron su trabajo, con cierto 
exceso, deadc una óptica cientffica, al grado que El Capital fue 
considerado por au autor como un libro ~calmente accesible a loa 
obreros. Era el conocimiento cientff"ICO emanado de la propia reali
dad -pensaban- el que sustituirla a las ideolog(u, inclu{da la que 
se encaminaba a la tramfonnación revolucionaria. 

C.Omo cientffico&, Marx y Engel& dieron a la ciencia misma un 
enorme valor en el progreso de la sociedad, idea que por lo demúse 
propagaba con rapidez en la sociedad europea del siglo XIX. Pero 
como poUticoa, a lo largo de swc diversas experiencias, se toparon, 
como hemos visto, con muchas y diversas dificultades para que la 
teoria cientfflca "prendiera en las ma.,as", no sólo por el atraso y la 
ignorancia a la que estaba sometida la cla.'IC obrera, sino por el peso 
mismo de la ideología. 

Para ellos, el cambio que madura en la 110Ciedad, a partir del 
surgimiento y desano\lo del capitalismo industrial, es el comunismo; 
el cual es pogible y socialmente necesario en la medida en que existe 
quien lo requiere y está en condicione11 de llevarlo a cabo, es decir, 
el proletariado industrial. ''La existencia--escrihcn-de ideas revo
lucionarias, en una época dstierminada, presupone ya la existencia 
de una clase TCVolucionaria." Según Marx y Engels, para conquistar 
ese cambio, será necesaria una revolución que trastoque de fondo ta 
organización social, el régimen de propiedad y la forma de pen5ar y 

29 En m6,tiplea OCll&ionu Marx. expresó que et planteamiento de los utopistas (ya fucaan 
IOCialilltaa o comunillM) aic:ndo apn:sión del movimiento proletario en su primera cu.pe, 
cuaado a\áa no M ba comteltklo ea movimiento de cluC,.. ea decir polftico, .. en el fondo no hace 
mú. q\aC klea:lizar W .xiedad actual. foljane de e11a una im•&en limpia de defectos y quiere 
impooer au p~ ideal a deapccbo de. la n:elidad .acial". con lo cual, en l'eatidmd. no aaumcn 
la idc.a de la necaided de la transform-=ión n:.volucior.-ria de la sociedad. mú que en uno u 
otro upectocoa.acrat. Cfr. K..Marx.. ........ lucha& de C'lues en Pn1ncia". Ollros E.acoilldos. op.cil., 
p.22S. 

30 c.Maa, P.Eaacla. L<> ldeolopulkmmuz, op.cit., p.Sl. 
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_.el mundo.31 En un mentido similar 11e -..r-ar6 Manr en Loa 
liM:luu di! claaa en Fronda, op.ciL Desde este punto de vista, no 11e 
trata de fundar una nueva mc.ofla, ni una idcoloafa, p.- para ellos 
la pou"bilidad de cambiar la realidad llOCial 11e encuentra en la política, 
ciertamente no entendida como esfera 11eparada del reato de loa 
upcctoa llOCialca.. Por ello, como decía Engela, de lo que 11e trata, ea 
ele impulsar un amplio movimiento político revolucionario, ea decir, 
aquel que llC propone la revolución, como primer puo para la 
modificaci6n radical de•- rclacionca llOCialca.. Sobre éato, lecnx»en 
Lo Ideolotlfa: 

" ••• todma lu luchu que llC libren dcnb'o del Eat..to. la luc:ba catre 
la dcamc:racia, la arimlocrac:ia y la -.quia, la hacba por el 
duec:llodc llllfrae;io.etc6tera,no-ünoluf-il....-~ 
luque 11e ventilan laaluchu rcalca catre ludhlenu ~ •. toda 
duc 'Jue upire a lmplantmr au dcwninaci6a •• tiene que empezar 
CODquishndOcl poder ~co, para poder prcllCDtar aua intcl'CllC& 
ce-. el intcr& acncraL •• 

En cate texto, Man: y Engela fundamentan su concepción del 
partido, al 11e6alar la impartancia decisiva del movimiento encamina
do al fin revolucionano. Aa(, para ellos, el comunismo no ea un 
Estado nuevo al 'Jue llC Uegaña algún día, sino el movimiento ten
d~te a la anulación y superación del estado de cosas predominan
te. 

Dmdc sus orígenes, el concepto que van perfilando sobre el 
partido, en su 11entido mú general e histórico, eat6 vinculado al 
QKWimiento transformador que se levanta a partir de la c:idatencia en 
la llOCiedad de una clase cuya situación de opresión no ea particular 
sino que c.prcsa la opresión social en general. Mas no llC trata de la 

::=-.::=:~=--.:::-~===1't'd~:s:'.::::::.c"%:. 
~ - clcnoca el,..-.-. en - ---~"·( ••• )LA - en 

r=:'.;,:".:";.~:==?.~8:'."'::r.:.~.;;;.'::'e-:-~ 
- -·"'--, -· - -=to polllko le ca impladndlblc. Pero .ilf -c:o.iem-~ Olpnf f?N,dl:mide M ... pMOSUjlll .......,.., SU..,..,, el eocialiuno 
--• ... -polllko.• Elo OlllE, num. 5, op.cit., p.245. 

:D--,~La,.,,..A-,op.dL,p.35. 
SI-......,.... .. com...-..0 aoca un dodo que debe implantanc, ni un ltleol al que 

..__...._ .. .-.---.comun-..i-nto.-qucanulll-, _ .. _·-------.p.». 
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e:xiatencia objetiva de un eatamento llOCial que en s( mwmo aintetice 
la supcnición de laa condiciones de sojuzaamicnto y o¡m::aión. sino 
del movimiento que &te genera a partir de talc:a c:ondicionea. 

~unto a la n:nunc:ia a la idceliz-cióq de un futuro y nuevo orden 
llOCial. 11e enc:uentra tambio6n la identificación de eea clue capR: de 
autwertir la llOCicdad. e travá de su movimiento. Ya de.de le. albotes 
de la nueva concepción de la aociedlld y de la hatoria. no 11e confunde 
la condición .acial objetiva de loa obreroe con el movi~to que 
expreea sus intereaee y genera au capacidad revolucionaria. 

Deede ~uellOll primeroe eacritOll, Marx y Engele subrayan laa 
luchas poUucaa que desarrollaban obreros in¡¡lesee y francesea. La 
critica de la critica teórica hasta entoncee conocida, tiene un profun
do ecntido de compromiM> con la lucha miama como fuente de 
conocimientoM>Cial. Aaf, el eetudio de la vida n-.al ea el dalcubrimien
to de las condicionee llOCialee en que 9C puede basar el movimiento. 
No ae trata, par tanto, de descubrir o inventar una tal concepción 
liberadora, smo de entender el conocimiento de la realidad como 
parte de una función de partido, en el sentido eatrictamente político. 

La superación de la ideolog(aea, en tal virtud, una forma de liberar 
el conocimiento de verdadee que eetmi mu allá de la vida real y, sobre 
todo, del movimiento existente encaminado al cambio social. El 
p011tulado de que solamente a través de la lucha política será po&ible 
la superación del estado de coaaa, no ea en forma alguna la reverencia 
al Estado, sino justamente el reconocimiento de que la clase obrera, 
en su movimiento político, en la lucha por el poder, tiende a expresar 
sua intereses. pero ya no como intereses particularee sino como 
intereses generales. de la sociedad. E&, pues, el terreno de la lucha 
poUtica, el '\ue permite a la clase obrera, como clase nacional-como 
dirá el Manifiesto-- construir su hegemonía, al convertil'SC en aquella 
que expresa la emancipación de todos los sectores oprimidos por el 
capital, y en ese sentido, la del hombre. 

En conclusión, el planteamiento expuesto en La Ideologfn, de la 
necesidad de la revolución, como expresión concreta del movimiento 

34 0451 no u: dan eat.05 clcment0&. materiales de una conmoción total, o aea. 4e. una parte. 
tas rucna:s productivas c.datcntcs y. de otra. la formación de una masa ~w:ionaria que .e 
levante, no a61o en contra de acn .. condiciones de ta aocicdltd anlcrior. sino en C"Ont n. de ta 
miama •proc1ucción de la vida' vipntc huta abo,.., cantn. la 'actividad de conjunto' •obre que 
dacansa, en nllda contribuid a baiccr catnbiar la marcha Pf*tica de lu coua el que .. hlco de 
eata <Oftmocl6n ...,. oido practa...- ya cien -. .- lo dem- la hiMoria del c:am....-." IWtl., p.41. 
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IClll. ae desprende no 1«>lamente de I• condicio.- objctivu de la 
110Ciedad. sino del procao de toma de conciencia de dic:ho movimien
to práctico para superar "el modo de actividad" imperante. De tal 
manera. "la ......,rza propulsora de la historia. .. no es la crítica sino la 
revoludón. ~ 

El M-Ul-lo y la Id- del partido 

Muchas de a. interpretaciones. inclmo francamente contrapuea
taa. sobre la concepción de Man y Engels acerca del partido obrero 
parten de lo expuesto en el Manijkdo del Purrido Comunista y, con 
frecuencia, ae reducen cuí eia:lusivamente a ello. 

& cierto que en pocos lClltos de nuestros autores encontramos 
tan claramente exprc:aaclo lo que entendían entonces por partidos 
obreros y lu relac:10nes que co-ideraban que loa comunistas, tam
bi6n como partido, debían mantener con aquelloa. Sin embargo, para 
comprender el aipificado de lo escrito en el Manifiesto, es neceaario 
ubicarlo biatóric:amente, es decir, deacartar la idea de 9ue ellos 
pretendieran abf establccc:r una uorlo sobre el partido, aphcable en 
c:ualquier c:irc:uJDtanc:ia y momento. Sólo ..rencontraremos au vali
dez general. 

Como hemos visto, en la decisión de Marx y Engela de incorporar
., a la Lisa de loa .Juatic:ieros, condic:ionada al cambio de una serie 
de preecptoa y earacteristic:as de esta orsanizaeión, existía la idea de 
realizar una aetividad política que les permitiera inOuir en el movi
miento y dar a conocer su nueva concepción. No era la Lip, por 
cierto, la primera organización en la que ellos participaban, ni tam
poco en la que veían reunido a todo el movimiento comunista, al que 
~ atrú y con aran optimismo notaban erecer en divenoa luga
ns. Pero estaban c:onveneidoa de que en áta ae encontraban los 
revolucionarios, especialmente alemanes, mú avanzados de enton
cca, entre loa que ellos podfan propagar aus ideas. 

Por eso, no es casual que Man y Engels hayan titulado este 
doc:umcnto con el nombre de Manifiesto del Partido ComlUÜsta. 

=~--=--• - IM Nfcn:-q- en el último-- del M.,¡¡kao.., ......... ---•...--ca...-comoSulza,Pn_7..._la,no--uc - ........ •-•-laU. a 1 •1 •-...--..ino--.. ...,idoldc ----•-queclM-'lf-,oind--•-· 
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Como trien puede extnene de &te, hay una reiterada preocup.eión 
por atnler hacia el nuew> programa a lu dcmú organizaciones que 
reivindicaban la luc:ha obrera y el comunismo. Ai\oa deapu6a, en la 
edici6n alemana del Manifieno, Engela comenta al respecto: 

• •• ..c:uaado cate M.nif"ICSlo 'Vi6 la luz, no pudimoa baudzulo de 
Manificato socúdisto. ( ... )En 1847, el socialismo de-ipahe -
movimiento ~el~-aKWimicntoolwcll'O( ... ) Y 
comopua DOSOlrO&erayacetona:a lirme la coavicc:i6n de que 'la 
emaacipaciónde loatr~ s61opodía11er obra de la propia 
claac obrera', no p>Cih•_.. dudar en la elecci6n del Ululo. ~ 
tarde tampcxo se no.. pu6 nunca por las miente& modificarlo. 

Tal como se eqm:aa en el Manifie11to, Man y Engela diatinpfan 
entte kw diw::nos sistemas utópiCOll, ubicando aquellos que efectiva
mente proyectaban sus ideales de emancipación dellde la clase obrera 
en movimiento y que se deaignabg. diferenciAndoae de kw socialis
tas, con et nombre de comunistu. Siempre insistieron en que &toa 
representaban la "infancia del movimiento proletario", ea decir, que 
expresaban laa aapiracionea de un movimiento que, si bien compren
dfa la lucha que se praentaba en la sociedad entre lu clases y 
pugnaba por una solución, a6n no dejaba de b1111Carla en su cabeza. 

El Manifieno pretende ser el programa de un partido nuevo, no 
mandado a hacer por nadie, sino que nace de la capacidad del 
proletariado de emprender "una acción ~tórica independiente, un 
movimiento poUtico propio y peculiar", to cual, precisamente, no 
alcanzaban a wor los comunistas utópicos. No ae refiere, por ..wnto 
--como han aoatenido vel'lliones "oficiales" del marxismo--, tan 

M.:,,.:0..~~0:~~~~~96t;': del Mani~". en llkya}IA dd 
3111•ea 1M1.clcoacepto de 'IOCiatiata• aben:aba lk:.cateaoñ-dc penora.a. VDMcran a. 

?.;.:';:::n~n::.e.=..:~~:';:oc=:i::::~~~C:: 
9eC'CM_.,..izantu. l!n \a otn. formaban los~rt.taneaeoci.akadc todtl t.ya. losquc upiraban 
aamediarla injusticia de taeocicdadcon sus potinpesm•~ycon todamericdc remedios, 
ain tocar en lo mM mfnhno, claro cstll. al capital ni• a. pnanda. Gentes unaay otru ajenas al 
movimiento ob~ro. q..e iban • bUllC'lll' apa,o p1n sus teoñas • las dale& •culta•. l!I ~or 
abreroque,conwcncidode .. insuficienciayaupc1'ficialidaddelaamcnaconmocioftespolfticaa, 
reclamabm un. mdical tAinaform.d6n de la~. apcHkUbasc cOft'llUÜ.lta. Bra un comu-

=-~ :c~~~;. p~: = =~1~: r.:~~:.!~4~Nr dos 
39 lt.Mant, P.IBapls."Manlf"-..del Partido Comunicta",op.cl1.,p.I04. 
40Noa referimoacspedalmente •a-que 11e; contienen en billorim del lllOWlnüentoobt'Cro 
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llÓIO a la Lip de lo Comunistas. a la cual "Velan C01DD una de ... 
qnapec:ioncs que podían c:iq>reaar ese nuevo partido. Poco dc:apuá 
de redactado el Manifiuto, como hemoa visto en el capítulo primero, 
llC producida la revolución europea del cuarenta y ocho, en la cual 
la orpnización de la Liga reaultó ampliamente rebaaada por el 
nxwimiento de loa Dtncroa, y 1161<> en el cama de Alemania topó 
cálten&:ia scat. Entonces, Marx ubica en Francia, a Blanqui y aua 
compa6er'oa como "loa verdadema jefes del partido proletario", en 
contrapoaición a loa moc:ialiataa doctrinarioa: 

" ••. clprol«MiGdova...,.p6ndoacmúymúcntomoal~ 
ntNOluclotulrlo, - tmno al canuusümo, que la propia burgueala 
ha bautiAdo con el nombre de Bkulqad. Bale wcia•ismo ca la 
~""'.¡¿a teVOluci6n panuuNftU, de la dkUldulv. cleH 
del proletariado como punto de transici6n para la:nq>rUMlt • ltu 
dl,ferelU:iM M close en Fncral, para la aupl'CSióa de todu la& 
relacione& de producción en que ~atu dcllC8ll&all, para la 
auprcsi6ndc todas laa relaciones socialca quccorrcaponden a csu 
rclacioaca de producci6n, para la su~I"i6n de todas las ideas 
que brotan de esas rclac:ioaca aocialea. 

Existe la idea de que para Man: y Engela el partido ea la claae 
obre1! miama, que uno y otra configuran conceptoa inten:ambia
bles. Para ello, ae nos remite, precisamente, a la fraaedelMani¡kno 
"la organización del proletariado en clue y, por tanto en partido 
poUtic:o .•• ", uf como a expreaionea aimilarea expueatu en algunoa 
olrOll momento&, en particular, a partir de la Conferencia de Londres 
de 1871. 

En el Manijieno, Man: y Engela hacen un breve esbozo histórico 
delaa luchaa de loa obrema contra la burguesía, de laa diatintaa formaa 
que btu fueron adquiriendo, para concluir que, con la unión cada 
w:z mayor que de ello ae había derivado entre loa trabajadores, ae 
producen lucbaa que adquieren carácter nacional, ea decir, que 

{.:.,~:.=~-= :i.ci;r~~"::.t°~7~39':'~.ª=:-; 
B~ •• i...-,1!186,p.33. · 41 K.Menr, • .__ _____ .......... p.Zn. 

~..:.~:.-=:~...s:· M':""-.~..:.::~~p:i::;: 
3,B4 . ..-yp._ntc,Máioo19'73;~t:::::.•uldeadclpanWocnMua"y
Maníoc:zVcl'd"F',""ClueyputidoenMarx",enEIJ""fltlooflftn>enMor.r,Bd.Cl!MOS-BCP, -.1-. 
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trwiendcn el niw:I de una f6brica o de una lnclilided A partir de 
ate momento, la lucha ca propiamcntepolltica. pues los trabajlldorca 
11C enfrentan ya no con uno u otro de losdueftoade luempreama., sino 
con el poder del E#ado, como poder que dc6cndc loa interca c:olec
tivos de la clallC capitalista; ca áte propiamente el terreno de la lucha 
de clallea, tal ca el sentido de lo ciq>ucato en cate cacrito y que 
concl~4C8CUCtamcnte: "Maa toda lucha de clMCS ca una lucha 
política". 13 

Por cao, en múltiplca ocuionca Man: 11eftala que la clac del 
proletariado a propiamente aquella que ha superado su esencia 
CJrClusivamcnte social y se convierte en un consk>mcrado nacional, 
a decir, politic:o. Conviene recordar que cuando IC refiere a otras 
el-, o sectores de ellas, no llC limita exclusivamente a su referente 
económico, y da importancia, en el caso de una clalC que ca o busca 
11er dominante, a las transformacio~poHticas, juñdicas y culturales 
que logra en su proceso de ascenso. De igual fonna, soatiene que 
no conforman una cl&IC quienes no logran su integración nacional y 
los medios para CK¡>res&r, por sf mismoe, sus intereses, por lo que no 
pueden más que ser rep¡pentados, aunque tengan idénticas condi
ciona de vida y trabajo. 

Cuando Marx, en su pol6mica con Proudhon, quien, precisamen
te, rechazaba la acción política de~ obreros, sefialó la diferencia 
entre "clallC en sf" y "clase para sf", buscaba la manera de sintetizar 
un proccao en el cual media necesariamente la acción política y la 
conciencia Cldrafda de la CK¡>Criencia. No es que Marx considere 

43 llC.MlmryP.~lo, ·-~-·. ap.dr., p.31 • 

.:~n::~~~~~==-n:=~-=~e::.e":e": 
::=:-'...=w::.:=.~..f"..=;;;,:;~=::::." .. ~'1,,c:r::::::, 
...,.U--el -fo M..,, "'""° ,.i.- lllOC;,,¡, el triunfo de la J'ftJIJÓCdllcl bu..--"' la 

::eT.:.~~ ~~:;. -:U::C:!.'::~":e .... T::;:.=c':.=~~ 
MJmelimiento del propietario• .. tierN, de .. iluatnrión llObre la aupcntición, de la f•milia 
.abre el lilYlje. de la industria &Obre la pereza heroica, del derecho burgut&llObrc lol privilc&im 
medicvalca."K.Man•LabufSUCS(.mylacontra~udón·,cn06ft:lsac0f/Jdo3,op.cit.1.t,p.58. 

45 "'Por cuanto eúalc - lecmoa en El d#clocho lltnunorlo - entre ao. campesinos p1rcela
rb una articulación puramente local y la identidad de aua intere.ea no CftFndra entre ellos 
ninpna comunidad, nlnpna unión nacional y ainpna owpnización polftica. no ronnan una 
eta.e. Son. p>r tanto, inc8pacea de hacer Wller su intc~ de clMc en au propio nombn:, ya 11ea 
pxmcdiodcuapartamcntoopormcdiodcunaConw:ncidn.Nopucdcntcprcaentane.1icncn 

quc:~r:r.::,c.:,::,.~~~~~-l,p.341. 
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meJ>llrlld- en la realidad la dame que me co-tituye en forma objetiva 
en el proccM> de prodlM:Ciónde mcn:ancfaa y la clame que ha de llevar 
a cabo la tnuuformac:ión revolucionaria para auperar eme ~aimcn. 
Para él ae trata. •in duda. de loa millmoa individuos. de ahí au reiterada 
frame "la emanc:i~ión de loa trabajadores ha de mer obra de to. 
propios obreros. Ea éata una de laa prcoc:upac:ionca princ:ipalea de 
MaDl y Enacta frente a loa "reformadores aoc:ialea", que depositan 
en loa rcpreaentantea del• c:laaea "cultas", la c:apaeidad de conducir 
la lucha emancipadora. 

Pero eao no lo lleva a confundir el proc:eao aoc:ial que tiene au 
fundamento en la producción material, con el ~oto quede ahf 
me cksprende, auperando IM enormes limitaciones que impone el 
"deapotiam<> fabril", para adentrane en la ac:c:ión que aupera, por un 
lado, la competencia entre obreros y, por el otro, la lucha de átoa 
con el patrón en lo individual. No me identifica, por tanto --contra 
toda villión "determinista"-, la forinac:ión objetiva de la clase de ~ 
obreros, en la cual éatoa aon sólo "cleae con respecto al capital", 
con au p~ movimiento, neccaariamente polftico, bue del partido 
proletario. · 

En El Capilal me analiza el proceao de desarrollo capitalista de la 
aodedad, como proceso "biat6rico-natural", del que me deriva la 
confonnación, junto a la buraueara moderna, de la cleae obrera. En 
lo que ae refiere al• clamea, Marxaeftala desde el Pr6l0fl0 a la primera 
cdición: 
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par cacima de en.....50 
Para Mus, a partir del DK>mento en que el obrero como individuo 

dfaponc 96lo de au fuerza de trabajo para acr '1'C:ndida al capitalista 
como mcrcanda. ea cuando .... prodUCICión de mercancí• ac FftCra
liza y me convierte en l'onna tlpica de producción; ea a partir de 
entonces cuando todos los artfcub ac producen desde el primer 
momento para el mercado, y cuando toda la riqueza producida 
trantlCUlTe por los caucca de la circuleci6n. Sólo alH donde tiene por 
baac el trabajo ualariado ac impone la producción de ~pctu a 
toda la sociedad y aólo altr dcaarrolla •- potencia ocultm. 

El cuno histórico de laa transformaciones operadas en laa form• 
de trabajo, dieron como resultado la conformación de peculiares 
caractcñaticaa en el obrero. En gran medida, el obrero ac moldea por 
lu formas de au queb8cer productivo, detcnninMlaa, a au vez, por el 
capital. De una parte, al obl'CJO, diaociado del proceso material, acle 
presenta &te como algo que lea ea ajeno; ea "mutilado", puea depen
de de otroa obreros y, rná aún, de la m6quina, para la ejecución de 
au trabajo; l\~ria le corrompe, no 116lo frsica, aino tambk!n espi
ritualmente. Pero, por la otra, todos loa n-=aniamoa que eat6n 
encaminlldoa al dcaanollo del Mgimen de producción, conforman a 
la clmc obrera como 'J~6nica que conlleva au aer colectivo, au acr 
eminentemente llOCial, producto de su propia situación, del car6c-
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ter que Mlquicre el trabajo que dmempefta. 

En realidad, toda la obra de Marx parte de la conclusión de que 
en cate sistema los pl'0Cell09 definito~son eminentementeaocialca, 
ca decir, colectiYoa y generalizados. Por ello, insiste en que la 
&:anformación del proletariado como clase (como clue social) parte 
de tnlllllformaciones operadas a nivel de la sociedad y,eapecíracamen
tc. de la socialización del trabajo. 

A Marx le preocupa no sólo describir •- caracterfaticu y la 
situación objetiva que definen al obrero en el capitalismo, sino, al 
igual que en loa otros procesos que estudia, encontrar las contradic
ciones que permiten la superación de lo existente. Loa utopis'- no 
vieron "en la miseria más que la miseria", pero de lo que se trata, 
para él. es de encontrar en~ mism- condiciones el aspecto 
rew>lucionario que conllevan. Laa b-sobre laa cuales surge y se 
dcaarroUa la &:anciencia en la clase obrera cado dadas por su existen
cia objetiva: la explotación, la opresión del capital, la oraani7.ación 
del trabajo, la generalización del trabajo colectivo, etcétera. Sin 
embarao, ello no aarantiza por al mismo que se tenga una visión 
CJUICta del aipificado y conaecuenci- de esa existencia. I>e hecho, 
en el curso de la lucha obrera han surgido innumerables interpreta
ciones teóricas, concepciones y prácticas que tienen la misma base 
material, pero que no se lea puede considerar igualmente v'li~. 
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pl'CAC- CD toda la cime. lli bica el maft • tr ac refleja - -
c.beZMenlaaímmum61diverua. •--.--.o-
f•nt6'tica, o ca -.JllOClo ~ COia ........ ma. o -- a laa 
aewl" ·aeea roalca. . 

Y -to - .r porque el mismo proceao material oculta los~
deroa _.."._,. de pmduc:ci6n de la riqueza. de la c:xplotadón, 
pra1entando lo que en realiclad 110D pauccmoa sociales, ea decir, 
aener.tizlldoa, como relación de compn-.._... entre individuoa aia
lack.; a la pluavalta como a-ancia del duefto del capital. o como 
renta del duefto de la tierra, o como intera!a del due6o del capital-di
nerario; al capital coma gicnerador de nuevo valor; a la ~ncia y la 
t<!cnic:a como fuerzas productivas por af aola. etei!tera.. En cate 
mentido, toda la obra principal de Manr-t4 encaminada a deacubrir 
los proccmoa tal cual traa.curren realmente, quitando el velo que loa 
oculta, lo que le fue poUble no 86k> --como aeftalaba Rene! Zavale
'-par •u aenialidad inll:lcctual. aino por la umc.ción desde la que 
c:onoce, el .. hol'ÜIDnte de visibilidad" que adopta. o sea, el de la claae 
omera. el de la prodllcCión de pl-Ua. que ya no el de la pnacia, 
el de la buqueal'a, •._cual le ea impaaible, lle&ado un ltmite, conocer 
.. c:aatra ar miama-.511"" 

Pero I• diw:nm 'Viaionea que ae FDCrllll en la clase obrera no aólo 
tieaen:pUa Man:- oriaen en la ena;enación del trabajador, en la 
~n de laa relaciones llUltcsialea, aino tambi6n en la in-
0....- que aobre ella ejercen otras el.- o aectorea de claae, otras 
ideaa,oaos pman-y real~ pnlfticoayaocialea. La historia 
de ._ apupamientoa en los que Man 7 Engela panicipamn, lea 
~aonocer la pma cantidad de elementoa que inteñieren en 
"'111!~n de una c:=onciencia revolucionaria entre loa obrema.. 

ama-n=ocordar la pol6mica con loa aindicalillt- brit4nicoa. por un 
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18do, y con los anarquiaba, por el otm, JMll'll ll'CCOllOCCr c:u6n lejos 
eatUW>, de la conducta política de los aulOral del Mallifil#o, una 
rcducci6n a los -pcctos cconómicoa. 

Aftas deapu&, Engela llCftalarfa en ~mica con el~ 
cconómico, que la abstracción de elementos cin:unatanc:ialca (inclu
MJ cconólllilx»), con el fin de encontrar la rcplaridadea que definen 
un periodo hiatóric:o determinado, babla que entenderla como rc
querimicnlD del m6todo histórico lle Man. Por ello, e.plica, el 
mltado se limita •con harta fn:cucacia, a reducir loa conflictoa polí
ticos a ... luchas de inia- de ... ca- llOCialcs y &.cc::ionca de 
cl- Clliatentcs, dctcrmiaadaa por el dcaarmllo económico, y a 
pollCI' de manilieato que los partidos políticos MJn la c:xpresión 
polftic::a ~o w adtt'Nlldo de atas DÚ8111• clacs y fracciones 
decl-. 

Muc::b• de._ opiniona que 11e --~ -pretendida-
mcnte a partir del ManiJinto--cn el M:lllidD de que Marx idcntif"lca 
a la clac con el panido, bumcan con ello c:ombetir la conc::cpc::i6n 
vanguardista que 11e produjo a partir del .,.,..Wado lcou161ciano de que 
la teoría y el pmgrama de una orpi~ .-ii1ueionaria constitu
yen "fac::torea externos a la clase obrera". 

En el Manijieno, Marx y Enaela scftalan que, lli bien "los comunis
tas no forman un partido apane, opuesto a loa otros panidoa ohrc
roa", tienen una 11erie de pec::uliaridadea enttc a- que resalta el que 
"teoric::amente, tienen llObre el reato del proletariado la w:ntaja de su 
clara visión de laa condiciones, de !liman:ha y de los reaultados 
pncralea del movimiento pmlctario. A rafzde ate plantemiento, 
efectivamente 11e desarmlló la concepción de que el partido 1KJCial
dem6c::rata, primcm, y el comunista, des~, en la ac::epc::ión que 
adquirió en el aiaJo XX. era ponador externo del "1KJCialiamo cientf-

BP.~ ·i.--. .._ •-• --P..-t1a d8a la50"', -.1io-
111!15, ... c:i&, p.111 (_..,..._ -l'OS). l!a •ntid<>-lar• ---~Is en 

:::.~:::.:;;c;_!:.=c.ct;::':;:::=: .. "-'=8..:..~-:;:.::.: ro.-polftkade 1a-.da _,._....., __ , ___ parla 

__ ....... ..,_ .. .,.tal ... -.- laobmMju- -)'en--..e
illd......,_Nflljoide--1-.-enic.-.... de .._.......,.tlens-: teoriM 
polftlc:m,jolrfdlca, - ..up.. y--.- ulterior - ....._r11 .. en -e- de 
.......,_ talllb6'a ejercen au ia .... ncia llObre el -euno de 1-. ludl• hislórk'm ~en 111udtc:s 
w prepmderaa ea la delenaiwióm de au ~-" Ba Ccus zpa"*"rla• tomo 3. op.cit., 
p.lM. 

:':~~':..-;>'P.~~1!:;,~'=rt~~;.::_~~:~· 



llB CAPtnn.oVI 
fico" (CODK>.., denominó al mandamo) en la clase obrera. la cual..., 
ape&6. era inc:apaz por al llOla de am"bar al conocimiento cientff"K:O. 
A panir de ello, el panido de loa llUll'JÚlltu fue definido como el 
tcrnmo de la fusión entre la teoría rew>lucionaria y el smwimiento 
obrero, como la '"vanpardia del proletariado". 

Contrariamente a la idea de que Muxy Engela manejan en forma 
difusa o ambipaa el t6rmino partido obrero, ea claro que, C01110 
dem.-tra Lowy. tanto en la Ideologla como en el Manifie#o. aquel 
11e refiere a oraanizacionea prec:iaaa entonces ya constiturdaa: "loa 
cartilltaa de lngla~ y loa partidarios de la reforma agraria en 
Am6rica del None (National Ref~ A60tialion). En ambom 
~ Mux y Enaela consideraron correcto que quienes mantenran 
una postura comunista no 11e desprendieran de eaaa oraanizacionea. 
que en realidad eran aut6ntic:oa movimientos polfticoade loa obreroL 
De esta manera. laa referencias a la relación de loa comunista con 
los partidos obreroa eat6 directamente inspirada en la rel.:ión que 
eatablecieron los Fraternal Dnnocrau (en cuya constitución. C01110 
vimos. participaron Man y Ensela),6S°n el cartiamo, nepndo9e a 
conatituir "un partido en el partido ... 

Adem6s, no hay que olvidar que loa aapcctos que 11e 11eftalan como 
caracteriaticos de loll comuniataa tienen la finalidad de superar laa 
concepciones mectariaa que definían a loa grupos comuniataa de la 
6poca. de los cuales Man y Ensela critican, precisamente. au deavin
culaci6n con el movimiento real y, derivada de ello, au vocación 
redentora y conspirativa. 

Ea nccieaario tener praente el largo pn>eellO que habrfa de trana-

ª-·!i:l!opeclml ia--le -radc Mans-•1-iaatoq•--
leN- • - - ~-al_.,_ _ .... n He....., Krie91o, ...... -

=== ---· .... --ribló. ..... --.......... ..,.. .. ., "Si ......... a.cebtdo et ftMJWllllientodecmanciperi&I como u-primera forma del n.evo to.,.....-. -ria bajo delcrml- ..-lrionca cspcdl'"IC90. """'° un _,.,¡. 
~ Cl"°9 por a. condirioftea ele vida de t. dame de que arraincm.. mtahe deslinado • 
..._nalluwc "-~rtlne en un movimiento C'Oll'lunial•: si hubiera dcmoar8do C"6nlo a
teadcndm comuntst.. en None.llM!rkll tenían que empezar ron::oaamente .sumiendo a. 

=z.:~=~~T!~~~="."~~~ ... ~1~:-
63 i....,.d .. u• d..,..., de .J.Ho.....,,yOlm de .J..-, dl ..... lea ""n-quc dlripcron a 

.._......,,_. 0.-... de-lllllmo!ec--= •Eacl mamcnlodc la~de la Unida 

.....,. una li•• deecoftfla.._ n:lpU'tO de km Pnlemal Danoaata; ae supone. que en unm 

... ....._de ....aituir el IBD'lrimieato airt..._ por otro, .. ,. a.ar un .-r1ido en el 1Mrtido. Ba 

~ •-:;-,r,.::::=.:o~ª .... ~-=-~ ~~~::,..~~q:e~-: 
- dJ-M11r.r, ap.dt.,p.lllM. 
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c:unir cnue 1847, a6o en que fue acrito el Ma~ato. y la 6ltiina 
d6clida del •isk> XIX, cuando - comolidan los partidos obreros de 
- en los que fue predominando el mar.D.tmo. Tan a:nnplejo 
proceso, que DO fue en lo smoluto lineal, dio como n::sultMlo no lo 
que Marx y Enaeta imaginaron o quisieron, sino lo que determinaron 
los diferentcarequerimicntos y posibilidades del movimiento poUtico 
en c:ada momento. De tal forma. no puede -r atn"buible a Marx ni a 
Eogela plantcamientaa que - ~Hadan, en particular en la 
d6cada de ta. treinta del siglo ~ pero tampoco, como hemoa 
visto, la identificación entre clac social y partido o vicew:na.. 

Por otra parte. es interesante refleidonar llObre el vínculo que en 
DO pocas ocasiones y especialmente durante los afto9 de exiatencia 
de la AIT. Marx y Engels encontraron entre la organización de 
caricter sindical y los partido& polfticoa. Con ftecuencia seftalaron 
que la organizaci6n económica. con su lucha defetaiva "de las con
diciones de vida y del salario", pod(a llevar al entendimiento de laa 
bases de la eiq>lotación y al terreno de la lucha poHtica. En detenni
nados momentaa, después de larac- aftas en Jos que k>gt6 ser desar
ticulada toda organización y actuación política de los obreros, el 
proletariado incunionaba por nuewJ9 caminm., principalmente de 
car6cter gremial, para desarrollar su lucha. El -urgimiento de 
combatea buelgufsticos por demandas laborales era lo que bab(a 
permitido la creación de la AIT. Marx no mio se adapta a esta 
realidad. sino que llega a considerar que era posible el surgimiento 
del ~nto poUtico de la clase obrera a partir del movimiento 
sindical 

Es cierto que tal proceso no se reali7.6 en Inglaterra. donde la 
orpnización sindical adquirió mayor fuerza, peros( en muchoa otroa. 
eomo en Alemania. Como hemo& visto, a partir de la organización de 
las trabajadores en agrupaciones de carácter protaaindical, surgió y 

64 ...... -. - r-llimllar• loquc planccua la Sepnda In~. u-dalle 
c.a....,...._)co........--~cc1pu1ido4e-1a--=--<ll>rcra).au--n11a•.por 
ello •.ut doede ao .-..en variM d8Me,. ao ~ hllber varioa partidoa.. •. ". dtedo en M • 
.--. ~---""°polttko,ap.<11 .• p.113. 
65-- ·l50, --n;6 que,·- .. ...___,_...,. el rracuo de •• 

RVOl.udda. km obserus buawroa otna ronnM dC apup-.nc no .&o en eociedadcs accrct-, 
----~--r-polllicaa: "Liawc--acciaa en 
-•-quc_.,..,,.,._..._baCíaalm~l.asc---de = ;!~T9±".::C=::i::=-.rwwia:c:.:c:O.":!===='="~C: 
....,.._. K.Mani. •i-1-de-ca Pran<1a•0 op.clL, p.205. 
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-dmano06 el putido llOCi•ldc:m mata. aunque aiD _. .relmci6a de 
MlbordiluM:i6D de átc a loa Undic:altoL En Alemania y en fonna 
aiml1ar en Alatria,, Hun....-. e, inclmo. Francia. sindicato y partido 
obrero fueron fuerm vincull'd•, aunque al final el partido e con

. vini6 CD la fuerza diriaentc real de loa aiadic:ataL Por el CX>Dtrario, 
CD B6ipca. donde el poder de ... coopc1aaivm de producci6a .-Ó 
duraate mucho tiempo...._ que la orpaización partidiata, '6sta catu
W> aupcditada ca realidad a la orpnizadóa de índole aociaL 

Dmdc 6naJca de la d6c::ada de loa ciacucnta, Man: y Engcla cmpli
c:aroa que uno de loa upcctoa que ainduda influyó decisivamente en 
la renuncia del DKWimiento aindic:al inslá a au propia polftic:a ll'CW>
lucionaria fue lo que cntoncm llamaron waburauaamiento" de llCC· 
torea de la cia.c obrera in..,._, y que deapuá Enpla analizllrfa a 
pulir del aurgimicnto ca el acno de Ju .... ndea tradcuniona de un 
.aamcnto cconómic::amcntc privilcaiado, beneficiado directamente 
~~muodialdelaind .. triaiaalcA- Rcruxndmeaate 
fenómeao, la ac:n"bió ca 1885: 

"No c:mbe duda ele q-.. ütUllCiOe do eatc» ot.-ha -jor'ado 
-H=rllblemHtc deMle 1848; i. mcojcw ,.._.,. do ello - i. 
ofrece~ ..... .._ ...... 15 ...... a61oloaplltmamatú 

. muy • coa eJlm, llÍDO t.mbiea clJoa coa - .,.,..,..._ 
~ni. ...Wocrmcia ele i. .,._ olwcrm; Un ao...ado !ti 
po9ici6n rc~Dlc dr:a•..,....• y i. conaidcran dcruüdva.. 

Lo cierto ca que, baata catoncca, ni loa partidos ni loa aindicatos 
ac CDCDDtrabaa aufic:ieatcmentc deaanoll.SO. para uumir, c:omo lo 
bufan los primen:s a6c» del aislo XX. un• cl•ra difcrenc:iacidn ea 
... func:ionca.. 

A pmrtir de la formac:idn de I• AJT, sobre todo en torno • aua 
c:arac:terfatic:aa, fue ampliamente rec:oaid• la idea, expuesta en el 
Manifiesto, de que laa formaa para alc:aaAr la meta de la emancipa
eida de loa trabajadores son naeionalca, mientras ,,,. au ooatenido 
ea, lo mismo que el capital, de carácter internacional. Comoaeaahe. 
los partidos socialistas y comunistas no solamente recogieron la divisa 

&iP.~lo,-Ml'rcf-• i.SitUKidadei.-obiw,.enl ..... terraM,-/Eac,._, 
op.dl.. L 2, pMIL 67Mrar ... -..,. ___ porau<>Oatenldo,i.-delplde-c:oa-i.bu,.-

:=-::;1e.,:.-.,:-=-~~":::J.:.-:&',:;;-;..~,~p.»-
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de la Lip: .. Proletarioa de UJdoa los pafllca, unb". sino que de ello 
ae derivó la raz6n que esip que la ocpniud6n de los comuniat.a 
"-de c:ar6c&cr intcmM:ionaL 

Oiandoauraió la AIT. Marx defendió la idea de que su Cldatencia 
- justificaba en la medida en que en c:Ma para se deunoDaba la 
orpninri6n IUldonal o reponal. Peto la -turaleza cada W:Z m6s 
intenw:ional del capital. ya desde mcdidedcw. del aiak> XIX. roqueña 
una irespuata que deabordua i- fronter9 nacionalm. sin eludir la 
Cldatencia de &tadoa apedlkxw y naao-wionalca inconfundibles 
en la bacba ~Utica de cada pala.. Por ello. mientna la comunic:aci6n 
y coonlimlci6n intem-=ionalea eran un i:equerimiento de lu luchas 
de los obnmJa. el marco neciOlull al_ 9ue me ci6c la forma eapcctfic:a 
del cafucrzo por topar laemancipllCIOn de los trabajadores, oblipba 
abMancen la iniciativa poUtic:ayprop-ardtic:ade i.aorpnizacionea 
locales de los obreroa. Ea decir. el car6eter internacional de la AIT 
no climin-M o suplantaba la dimensión a.cional. por el contrario. 
ena su complemento. 

"Frente a la fuena del c:apilal -caaibi6 e.u-a Man:-. la 
r-rza iadividual del hombre deaapucce y el trabajador, en laa 
_..,___ no - ya mAa que 1111 engra-je de la maquinaria . 

. Para recobrar au individualidad, loa trabajadores deben 
apu~ y formar coopcrativu en defensa de su vida y de su 
Alario. Hasta ahora. e&laa asociaciones tenfan m'5 bien carAc:ter 
local; solamente el capital, gracias a lo& n_,,.,. inventos in· 

· duMrialca, ve crcccr ~nte su fucn.a. lo que hace que•
a6mcro de cooperativas nadonalea hayan caldo en la impotencia. 
Eatudiando laa luchas de la clase obrera inallcu, se advierte cómo 
loa duc6os de laa f&bricas. para hacer frente a sua obreros, rccur
rea a loa obreros extranjeros y a las mercanc(as por el10& 
elabor~ alU donde los salarios llOll m'5 bajos.. Frente a esta 
aituaci6a debe la claae obrera. si quiere proseguir su lucha con 
penpcc:tiva5 de mto, transfo~ sua asociaciones nacionales en 
~internacionales. 

El carActer internacional de laa agrupaciones obreras, como fue
ron loa Demócratas Fraternos, la Uga de los Comunista& y, finalmen
te, la AIT. fue entendido por Marx y Engels como una ventaja en 

mia:.~!'',:,:~;.:,o,:.~:1:7;'~ .:.ci~.;z'r. Sccxkm. -
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deeenniluldm __..,.,, - puale decir que inirieJee, de la lucha 
ablera, pero con el dmmrolli> de &ta p11imel0 cuiduoD que r.-ra 
~10 de la orpniuci6n n8Cional y dcapu&. ~ m
vilto,lo~iclcnron inneceHrio frente alacxmtplejidadyezpami6n 
de la lucha pol{tica CD lm manxJS de cada nKi6n y, por tanto. 
raenablie ll6lo para lm momentos de crilia nwolucionaria. 
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El partido - .. _ddo lllst6rleo'" y el partido - .. _ddo ..._. .. 
CUllndo a principios de la d6cada de b -nta el poeta alem6n 

Freiligrath,. antiauo redactor de la Nueva Ga~ Rlrtana y exmiem
bn> de la Lip de b Comuniataa. se molestó al sentir que Marx lo 
inw>lucraba en el confticto que manten(a c:on V<>st. el autor de El 
Capilal le respondió con una carta muy significativa en la que sinte
tizaba su concepción del partido, carta que no ha sido pasada por alto 
en varios estudios, aunque en Cllda uno se baya dado una vcnión 
diferente del alcance de lo ah( Cllpreaado. 

En aquella ocasión, y a lo larac> de un escrito de mú de cuatro
c::icntas plipnas, Marx se preocupó por refutar puntualmente las 
acusaciones que le hiciese K.. Vogt de ser jefe de supuestas aociedades 
llCCl'Cta, de preparar com,rlots que fijaron Mf'echa definitiva para el 
estallido de la l'CWJluc:ión en Alemania. De igual forma, diez afkJa 
-tea Manr y Engcls habfan ocupado considerable tiempo en el 
esdarccimiento de sus relaciones con agrupamientos que, se decfa, 
reivindicaban un carkter c:onspiratiYo de la organización revolucio
naria y en responder a acusaciones que loa involucraban en complots 
imlentados por la policia prusiana. En 1860, de nuevo aparecfan tales 
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quen:U.. entre la cmiaraei6a alemana. frente a I• cualm Man me 
sintió oblipido a llevar a cabo una -.dadera i~ión MJbre 
aociedlldea para ~I deaconocidaa. de I• que ae le mcftalaba como jefe 
y que ac imlolueraban -también según Vogt-en actividades accn:
taa y de extorsión entre loa participantes en la revolución alemana. 1 
Para ello, Miux y Enaela recolectan el testimonio y la adhesión de 
numen.os participantes en loa auceaoa de 1849 y de diferentes 
orpnizacionca que existían entoncea, con el fin de dar en6r&ica 
respuesta a 1- calumnias contra el primero. 

En medio de esta situación ea que ac produce una serie de malos 
entendidoa entre Mmx y au amigo Freiligrath. Manr daba a la res
puesta a loa ataques de Vogt una -importancia decisiva pa~ la 
juatificaci6n lún6rica del partido y para su futuro en Alemania", por 
lo que recurrió a muchos de aua compaftcros haciéndolos partícipes 
de su po~mica, entre ellos a Freiligrath. Sin embargo, e\ poeta 
reivindicó entoncea su independencia respecto del -Partido" al que 
Manr bada referencia sin precisar de q~ partido me trataba, dando 
a entender que ello lo separaba del conflicto con Vogt. 
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-ate lea dije que desde 1852 no eatoy lis-do a aiapaa 
.,...aizaci6n y te.., el c:oaw>nc:imieato profundo de que mi 
CnbtVote6ricoea mucho..aabenerldmopara lac:'-ot.eraque 
.. putic:ipmci6n - .,.....izw=ionr • .,..,., tiempo ha puado - el 
~ate( ... ) Si t11erea~,yo.ayoltko, yla'Verdad-dic:laa, 
- bMta coa la e>lpCl'ic:acia de 1850-1852. La Lip, lo mümo yac 
la Soeied..S de PM-*-y ~ c:eatewea de - sociedades, 
-1161c>~ea la hi.toria del .,..._...qae _apontaaea
~por doquier, del-aode la "'D"ied..S laodema. •• Yo- lle 
eafon.ado por diaipu el equlwMx> de que por 'partido' ealeadfa la 
....... cuya ezje«earia tenaia6 hace ocho .... o .. redacci6a del 
diario. - dej6 de aalir hace._ ...... Por~ yo eateacUa el~ ea el araa mentido hiaaórico del tenniao. 

Mm all6 del epiaodio espcdlico que dio luaar a esa declaración, 
en momentos en que ---4:0mo 11C ha 11eftalado--efectivamente Mani: 
yEngelacuecfandc todovfrM:Uloorpnizatiw>yen que reaccionaban 
con w:hcmeneia a loa conDictos que cooaidcraban tfpicoa de la 
cmip-ación derrotada en la revolución del 49, lo cierto es que refe
rencias similares de otros momentos y la conducta general mantenida 
por elloa en las organizaciones a lu que pertenecieron o con las que 
mantuvieron estrecha relación, nos indican que lo expresado en 1860 
a Frcilipa~ no tuvo en elloa el sipif'ICDdo de una declaratoria 
temporaria o circunstancial. 

Loa "episodios en la vida del partido", a que se refiere Mani: al 
hablar de las organizaeioncs en lu que participó y llc&ó a tener un 
importante papel dirigente, como la Liga de loa Comunistas y la 
Asociación Internacional de loa Trabajadores, o aquellas con las que 
tuvo importantes diferenciu, como la sociedad accreta de Blanqui, 
son vistos por él como estructuras que responden a condiciones 
polfticaa preciau, que cambian continuamente conforme 11e modifi-
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CllD - llÚUIWa condicionm. Son. por ello, partidos .. en acntido 
Jrmeao•. La concepción y la pr6ctica poUtica de MlmE y Enacla -
cantraponfanconú'nuamentc a todacorimcrvaeióndcfonn•de lucha 
y aonnu oqanizativaa al maracn de b nuevo& y cambiantea reque
rimiento& del movimiento re..oluc:ionario. Elk» no titubearon. inclu
M>, ante la ncccsaria disolución de varioa apupamicntoa aunque no 
hubiera ninpn otro que de inmediato loa reempluara. 

Ahora bien, tal actitud no puede llevar a la conclusión de que Marx 
y Eogcls negaron importancia a los problemaa organizativo. y a la 
existe~ misma de loa partidos por el hecho de considerarlos "efi
meroa". Por el contrario, en múltiples ocasiones, como hemoa visto, 
tal cuestión llegó a ocupar lo principal de su actividad, orillándoles 
incluso a dejar en segundo plano su trabajo teórico. En realidad, para 
los autores del Manifiesto nunca estuvo disociado, y menos aún 
contrapuesto, el desarrollo del que denominan "partido en sentido 
histórico" de la organización concreta y "effmera", aunque no con
fundieran uno con lo otro. 

Aun en relación con la preocupación central de ellos, el proceao 
a partir del cual la clase obrera logra su conciencia revolucionaria, 
entendida como comprensión de los mecanismos de dominación 
social y la decisión de superarlos a través de la transformación radical 
de la sociedad capitalista, la cuestión de la organización juega un 
papel fundamental. Para Mant, el conocimiento social no se alcanza 
en s{ mismo, puesto que los hombres conocen (y se reconocen) en 
relación a otros hombres, frente a ellos: 

"Al hombre -leemos en El Capital- le ocurre en cierto modo lo 
mismo que a las mercancías. Como no viene al mundo provisto de un 
espejo ni proclamando filosóficamente, como Fichte: 'yo f1DY yo', sólo 
ae refleja, de primera intención, en un semejante. Para referirse a s{ 
mismo como hombre, el hombre Pedro tiene que empezar refirién
dOlle al hombre Pablo como a su igual. Y al hacerlo así, el tal Pablo 
es para él, con pelos y señales, en su corporeid'd paulina, la forma o 
manifestación que reviste el género humano." 

I>e esta forma, en repetidas ocasiones, Marx insiste en la función 
que juega la simple unión de los proletarios para el reconocimiento 
de su condición de trabajadores explotados y de sus intereses como 

6Tal ca .. opinión de L Baao. quien annna que .-ra Man. a dlfcn:ncia de "'los cpf'.,..aas 
dcede la.adalclelllOC'l'8daalenwnahu.tt1~~uca",loimponante nocalaorpña.d6a ........ --.se-. a .. .__,SoAol_y_dn,op.clt.,p.307. 

7 K. Nan,Ela.-, -1, op.ciL, p.19. 
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intel'ClllCS comuna. y M»tiene que frente a la p&dida de la individ-
lidod del obrero en el pnx:e11a de trabajo, la posibilidad de recupera
dón de &ta me encuentra en su agrupamiento. en su orgonizaci6n. La 
clase obrera como tal, incluso, mio adquiere conciencia de su ser 
revolucionario en la con&ontación c:on las otras ca-y sectores de 
clame, lo cual, como hemos selialado, sólo le es posible en la lucha 
poUtica, terreno álte de la organización partidista. 

En realidad., no eiüste en la concepción de Maay Engels un muro 
levantado entre el partido "en sentido histórico" y el considerado 
.. efJmero". Mú bien, &te último es tan mio una forma de ~resión 
cambiante del primero. O, dicho de otra manera, el partido h•tóric:o 
no puede exiatir indefinidamente sin el desarrollo de los partidos 
orpnizadm 

El partido de Marx "en sentido histórico" es la actividad tedrico
polflica, dentro de un cauce organizativo preciso aunque cambiante, 
encaminada a topar la comprensión de 1 .. condiciones reales de 
cmistencia del proletariado, 1 .. posibilidades de &te como clame y su 
participación en la emancipación social de los hombres. 

La mcparación ~ue hacen Man y Enaels entre partido "en mentido 
histórico" y "partido en sentido eflmero", nos permite llegar a la 
conclusión de que para ellos los partidos concretos 11an organizllcio
._ especff°IC8S que est6n determinadas por situaciones que me supe
ran a cada paso. Pero 1- condicione& generales que reclaman la 
acción poUtica tienden a ser mú permanentes o a prolongane, tanto 
en el tiempo como a trav& del cambio mismo de to. protagonistas 
cin:~tancialcs. As(, Man: y Engels no 11alamente actúan en el 
DMWimiento real, sino tambiát aprenden de éste y van haciendo sus 
aportes en el cuno mismo de la lucha poUtica. Por ello, el "partido 
en sentido histórico" es en realidad una actividad en la que teoria y 
pr6ctica se vinculan estrechamente. & la critica y la acción poHtica 
en su sentido mm preciso. 

Lmcambiantes situaciones de cada momento y país, que reclaman 
M>luciones distintas respecto del tema del partido, abren todo un 
campo a la existencia de organizaciones de la mú variada (ndole. De 
cata manera, los medios de la lucha política tienden a modificane 
ÍlllllC&Ultemente. El "partido efimero", en la concepción de Marx, 
rocoge al "partido en el sentido histórico" pero no lo agota. Dicho 
de otra forma. las oraanizaciones especfficas pueden proponerse 
descmpeftar un papel relevante en la lucha poUtica, e incluso lograr-



198 A MANB1lA DB EPfLooo 
lo. pcm el movimicllto tendeñ a pnerar espnsioam que ir6n m'9 
al1' de kw partidos organizados. Por endmadc esto. la pan tarea de 
dcKubrir -~tieamcnte ... ~ realeadce:idatcncia poll
tica del proletariado, m como el mclarec:imicntode aua poaibilidadca 
como clase en el marco de un eoramlldo MJcial complejo, rcb_.. de 
por ar el alcance de laa ~ espcc:fracaa. El "'partido en 
sentido histórico" ca, de esa manera, el dcaempcfto de la critica y de 
la prlietica conaecucnte. 

Para Marx y Engola, el concepto de partido es histórico. No existe, 
por tanto, un determinado partido para todo tiempo y lugar, como 
tampoco una determinada concepción universal e inmutable. Por el 
contrario, se trata de la expresión del movimiento potrtico real y del 
desarrollo de la elaboración teórica y de la prática que se realiza 
dade una ubicación especffica de conocer la realidad social, lo que 
la diferencia y le da au singularidad y carlietcr de clase. 

Variaade laa máa importantes polémicas de Marx y, posteriormen
te, de Engela, se produjeron dentro de organizaciones existentes. 
Hemos visto a este respecto, el origen de Salario, precio y ganancia, 
aai como del Anti-Dühring, para sólo citar eaoa dos. De-la misma 
forma, una parte fundamental de la obra potrtica y programática de 
Marx se produce en relación directa con organizaciones concretas, 
como aon los caaos del Manifiesto, los escritos sobre la guerra fran
co-prusiana y aobre la Comuna de París, entre otros. Aunque, como 
también hemos señalado, ninguno de ellos responda de manera 
estrecha y circunstancial a requerimientos meramente partidistas, 
sino a la necesidad de una reflexión teórico-histórica, que en esa 
medida trascendfa a cualquier organización y se convertía en aporte 
fundamental en el desarrollo del partido en sentido histórico. 

La desvinculación entre el trabajo teórico de Marx y su compro
miso de partido, tanto en el "sentido histórico" como en relación con 
las organizaciones en las que participó, desvirtúa no solamente su 
concepción aobre el partido, sino también el alcance y significación 
de toda su obra teórica. El Capital, como expresión desarrollada de 
la nueva teoría social, era vista por su autor como una "victoria 
cientffica de nuestro partido", justamente porque independiente
mente de la forma que éste asumiera, la investigación mú elaborada 
de Marx conatitu(a una expresión concreta y al mismo tiempo indis
pensable para el desarrollo de la lucha polftica, que es lo esencial de 
la lucha partidista. 
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AaimiaaM>, cuando afinnama que la Comuna de Paria era .... 

· baza6a m~ pxiDAde n.-tropanidodmcle la inaurrecci6ndejunio 
en Paria", ~.que la lnt.ernacional DO .. lewlnt6 UD dCldo pera 
producirla", lo impoñantc para Marxy Enpla no-la llCtU8CÍÓllde 
una u otn oqanizad6n, llino la tcDdencia hiddrica c:lanunentc Cll
praada en la lucha de la clame obrera&-. JitMl¡uf, en _,._u. 
en loa queme dcspliep una au~ntica nsvoluc:i6D, pllltido .. __ tido 
biatórico" y la elMe en movimiento, cfcdivamcntc cx>inciden, Uepn 
a llCI' una y la mimna cau. 

La conccpci6n maniana 80bKe el pllltido político DO •pira CD 
fonna alpDa a la praent11Ci6n de una .. teoría" capecllic8, de la 
llD8Del'a en que mUcbos a6oa IDM tudc el -•aliniamo conaidcr6 
abuaiwuncntc a Lcnift como el que .. completa" el mandaDM>, entre uu..-. por dcfink un cuerpo teórico~ pua la comtruc
c:i6n,orpnizaciónycfuecci6ndcl ~-Sinc:mbarao,CM> DO quiere 
decir que DO Clliata una precisa concepci6n acerca del partido obrero, 
como un elc:mcnto concrc:to baudo en la p.-axia revolucionaria y 
Clástcntc a trlnlá del movimiento polftico. 

Como en mucbaa ouu ~tio~ Marx c.arecc de una teoría 
p:nc:ral ckf~ido si por ello me entiende --como le meftalaba a 
Wagncr- hacer elucubraciones en torno a la palabra .•. partido, a 
lo cual sin duda renuncia. Hay, en cambio, una cnonne experiencia 
y una profusa reflexión de dicha c:iq>ericncia, que forma parte de una 
cx>nccpción que hace suya la tendencia real hacia la conformación y 
el desarrollo de la orpnización de partido, como imtnuncnto indis
pensable en la lucha de la clame obrera y de todoa loa oprimidas por 
clcapitaL 

Con el dc:aarrollo dcmocrAtico, loa partidos, inclufdos lea partidos 
obreros, me convirtieron en c:atrw:turaa incorporad• a lea aiatcm• 
políticos europeos, fonnacionc:s en a- que me apoyó el desarrollo 
parlamentario en aquelloa par.ca, exigiendo, entonc:cs, au conaolida
C:ióncomo agrupamient011 mú cstablesc iDKtitucionaliz:Mkla. A la par, 
en el meno de IOll agrupamient011 partidistas de loa obreros aocialiataa 
la Cllpcricncia y la concepción de Marx y Engcla fueron adquiriendo 
carta de naturalización, dando lugar paulatinamente a la confluencia 
del partido de la prwd& revolucionana, o .. partido en mentido hillt6ri-

• 11t.Mani. "CalW. "-......... abril de 18'11, -e-.. ~.op.dt •• p.3DB. 
9 P."'-.._ "Carta a SDIF" del 12 de_.....,.., de 111'14, c... q -· ap.cit., p.3DB. 
10 Cfr. "O- ma.pa.tea al -r .. 1ac1o de ccoaornfa po11t-· de Adolf W-r", en /El 

~,T...__.,p.714. 
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