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TEMPS DE CÓLERA: 

UN "GENOCIDI PACÍFIC" 

EsPANYA, 1833-65* 

Joan Serrallonga i Urquidi (J)

lU] NA carnctedstica que cd-
da poderosament I' atenció
en l'analisi de l'evolució de
la mortalitat europea durant 
els segles xvm i XIX -se-

gons Vallin ( 1989)- és el vigor, la for
<;:a. de les fluctuacions. Graziella 
Caselli ( 1989), de la Universitat de 
Roma. ens fa notar que a les cícliques 
crisis de subsistencia del segle XVIII 
s'hi afegia el binomi fam/epidemia. 
Durant la primera meitat del seg le XIX 
hi ha sens dubte una atenuació de la 
mortalitat general respecte els com
puts de I' Ancicn Régime. Ara bé, 
aquesta disminució es produeix sois 
en alguns pai'sos i a uns ritmes ben 
distints els uns deis altres. Mentre, a 
!'Europa oriental i del sud els nivells 
de mortalitat es mantenien extraordi
nariament alts durant el llarg segle 
XIX. Afegim-hi un últim clernent: la
desigualtat interna en la rebaixa de la
mortalitat. Efectivament, la caotica in
troducció de la industrialització -1' ano
menat «capitalisme salvatge»- con
demna una part de la població a uns
nivells de mortalitat diferencials res
pecte les elits i allunya la baixa gene
ral. El binomi farn/epidemia continu
ara funcionant durant gairebé tm el se
gle XIX i de manera més gencralitza
da als pa'i'sos que poden aportar uns
recursos econamics menors dins !'es
tructura capitalista industrial domi
nant. L'Europa del seglc XIX conti
nua presentant, dones, una constant
lluita dels més debils per la mínima
supervivencia enfront de la fam (o dels
nivells baixos de vida) i deis embats
epidemics. A més del panic generalit
zat, cada brot epidemic posa sobre la
taula amb més cruesa toles les miseri
es del sistema que en temps normals
scmblaven amagar-se.

Considerem que hi ha epidemia quan 

apareixcn una serie de ca
sos, comparables per les 
seves característiques i 
causes (origen), en un nú
mero netament superior a 
l'esperat. L'epidemia és, 
també. un fenomen de 
masses (concentració de 
malalts) limitat en el temps i en l'es
pai. Els grans brots epidemics del Vuit
cents coincideixen amb momcnts es
pecialment conflictius de la historia 
europea. Richard Evans (1988), que 
els ha investigat a fons, els lliga amb 
els períodes revolucionaris i convul
sius. Efectivament, en la epoca que 
analitzarem. la primera onada invaso
ra de calera abat Europa immediata
ment després de les revolucions de 
1830 -de fet en aquells moments ja ha 
delmat Rússia-, repeteix el 1848-49. 
hi torna en el precís moment del con
flicte de Crimea (1854-55) i, final
ment, el col era de 1865-66 s '  esdcvé 
en el precís moment que Bismarck de
clara la guerra a Austria i remou els 
estats del nord. A Espanya, el brot de 
1833-34 coincideix amb les transfor
macions liberals i la guerra carlina, el 
de 1854-55 amb el bienni progressis
ta i els aldarulls pels impostos sobre 
els consums i el de 1865 (que va fer 
aparició des del port de Valencia) esta 
marcat ja per les crisis que clouran el 
regnat d'lsabel II. 

L'cstudi d'un brot epidemic i especi
alment durant el llarg segle XIX con
té un conjunt d'elcments que el fan 
inestimable per avaluar la situació so
cial real de la zona afectada. El temps 
de l'epidemia és un moment excepci
onal en el que tot es capgira i/o es de
tura, on afloren les passions sense els 
controls d'una epoca normal. Rode
rick McGrew ( 1965) al scu magnífic 
estudi sobre el calera a Rússia al pri-

mer ter<;: del segle XIXja deia que «el 
calera marca la consciencia social eu
ropea, exacerba les tensions contem
poranies, intensifica !'impacte deis 
problemes corrents». Apareix el brot, 
com demostra M. Luisa Betri ( 198 1) 
acompanyat «dai clamori della scien
cia medica, dai timori dei governi e 
dallo sconcerto delle popolazione». 
És, per tant, una característica ben de
finida per la historiografia social que 
les condicions de vida de les poblaci
ons incideixen en el grau de morbili
tat i mortalitat que assoleixen. Louis 
Chevalier ( 1958) feu referencia a cau
ses biolagigues. economiques i soci
als en la difusió del calera de 1832 a 
Frarn;a. opinió compartida pel profes
sor Asa Briggs (1961). Així: l'abasta
ment d'aigua, l'alimentació. l'habitat
ge ... són factors que haurem d'intro
duú en la nostra analisi perque les se
ves característiques determinen direc
tament una major o menor incidencia 
de la morbilitat i mortalitat epidemi
ques. Per altra banda, diguem que els 
brots epidemics del segle XIX provo
quen un panic generalitzat, tant a la 
zona afectada com als contorns. que 
a'i'lla durant un curt temps la rcalitat 
quotidiana i la fa analitzable de forma 
diferenciada des del punt de vista de 
la historia social. Ens permet avaluar 
els devastadors efectes del brot a les 
zones rurals i urbanes, als barris ben
estants i als barris populars, al centre 
de la ciutat i als ravals i suburbis. en
tre les capes benestants i les populars 
(especialment sobre els pobres). Po-

• .- loan Serrallonga és historiador. del Depanamen1 de Historia Contempor1mea de la Universitat Autónoma de Bellaterra 
J .-Aquest article és una part del curs de tercer cicle «Condicions de vida de les classes populars al segle XIX», impartit conjunmment amb el professor Francesc Bonamu;a. al 

Departament d'HistOria Moderna i Confemporñnia de la üniversítat Aulimoma de Barcelona durant rany 1995-96. 
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Temps de cólera: Un genocidi pacífíc. Espanya, 1833-65 

sen en evidencia, en tota la seva ex
tensió el «genocidi pacífic» al que feu 
referencia Marx. 

Aigua, alimentació i habitatge. 

En el cas del calera, el tema de l'abas
tament d' aigua esdevé totalment es
sencial. John Snow, amb I' afegitó de 
les informacions subministrades per 
Farr, feu notar la diferent incidencia 
del colera de 1854 a Londres, segons 
es tracti de cases afectades que tenen 
el seu subministrament d' aígua a la 
Companyia Lambeth -que construí un 
aforament lluny de la zona contami
nada del Tamesis- i de la Companyia 
Southwark-Vauxhall que tenia situat 
el seu aforament en una zona perillo
sament propera a la contaminació que 
podien provocar les aigües brutes. La 
mortalitat fou en diferencia d'un a set. 
Un estudi basic ens mostraria que pas
sava amb l'abastament d'aigua a la 
ciutat de Barcelona: malauradament 
sois disposem d'una analisi sectorial 
dedicada al Rec Comtal (M. Martín, 
1994). Diguem cambé que, llevat de 
Barcelona o Madrid i algunes -po
ques- capitals provincials, l' abasta
ment d'aigua potable a Espanya i a la 
Catalunya del segle XIX era en bona 
part una entelequia. Vegem, per exem
ple, com el brot coleric de 1834 a 
Santander posa de manifest la insufi
ciencia de les dues fonts que abastien 
la ciutat i que feien que els habitants 
I' aconscguissin en llocs poc saluda
bles sense que hi hagués iniciatives 
municipals que subsanessin el proble
ma (Maestre, 1985). El barri de les 
Peñuelas ( Inclusa) on viva la pobla
ció més pobre, amuntegada en habi
tacions petites i sense serveis de cap 
mena: «se ubicaban las corralas y las 
viviendas de corredor, modelos de 
hacinamiento, que con frecuencia 
convertían los patios en una geografía 
de inmundicias y escombros» (Fer
nández, 1994), esta en origen del con
tagi colcric a Madrid (Hauser, 1902). 
També en el cas del brot coleric de 
Granada de 1834, que te una virulen
cia i durada especials, es posa de ma
nifest la manca de salubritat de I 'abun
dós abastament d'aigua; aquí. a l'in
revés de Santander, hi havia mol ta ai
gua pero les condicions eren infectes 
per manca de cura (Rodríguez Ocaña, 
1983). 

Dins el tema alimentari, un aspecte 
que cal desenvolupar amb gran preci-
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sió és el de les crisis de subsistencies 
vuit-centistes. Quan analitzem la ma
jar part de les manifestacions epide
miques ens adonem immediatament 
que s'ha produú una crisi de subsis
tencies en un moment immediatament 
anterior o bé que aquesta baixa ali
mentació s'hi presenta en una forma 
continuada. A Espanya, l' exemple 
més conegut -a més deis desastres de 
la guerra del frances i de les guerres 
carlistes- és la crisi de subsistencies 
previa al calera de 1854-55 que pro
voca importants aldarulls pel tema deis 
impostos sobre ds consums populars. 
Pero, ja a principis del Vuit-cents hi 
ha un conjunt de motins que lliguen 
el tema de la fam amb el de les quin
tes i que s' agreujaran fortament en 
moments epidemics. Carmen Hcr
nández i Mariano García ( 1989) ana
litzaren els de la província de Toledo 
de 1802 i Manuel Ardi t ( 1977) els de 
Valencia durant el primer quart del se
g le XIX. Durant la fam que patí 
Madrid el 1812, que es va emporcar a 
la fossa 20.000 persones, el <<Diario 
de Madrid» demanava als ciutadans 
rics el 27 d' agost que fessin caritat per 
por a les epidemies que e\s pobres 
bruts i desarrapats poguessin portar 
(Bahamonde-Toro, 1978). També la 
situació de males collites és un greu 
dogal] quan es produeix la invasió de 
febre groga a Merida el 1819. a Mala
ga el 1821 o la )larga epidemia coleri
ca a Granada el 1834, i es podrien mul
tiplicar els exemples. Caldria, pero. fer 
averiguacions més extenses sobre el 
fenomen i la seva relació amb una 
major mortalitat entre uns habitants 
fluixos de defenses i. sobretot. famo
lencs. 

Thomas McKeown ( 1990) assegura 
que el creixement productiu de )'agri
cultura durant J 'etapa industrial va evi
tar que els immensos desastres deis 
segles XIII i XIV es repetissin, pero 
també és veritat, com manté Massimo 
Montanari (1993 ), que «el regim ali
mentari de les classes populars en 
aquest període s' atrofia i empobreix». 
Efectivament, la producció de carn és 
ara major pero la disminució del po
der adquisitiu d' amplíes capes de con
sumidors l' ali un ya deis seus plats i 
conclou: «parece acertado, pues. afir
mar que la población europea del siglo 
XVIII y bien entrado el XIX comió 
mal, o en cualquier caso mucho peor 
que en los siglos anteriores». Cree, 
així mateix. que hauríem de matitzar 

la hipotesi de Vicente Pérez Moreda 
(1988) que, referit a la primera meitat 
del segle XIX. apunta: «crisis de 
subsistencias sin duda, pero ya no cri
sis demográfica». confiant en que el 
repartí ment d' aliments i la «preo
cupación de los poderes públicos ante 
cualquier elevación significativa del 
coste de la vida» (per por als aldarulls) 
comportava evitar que la població no 
arribi a una situació massiva de fam. 
Pérez Moreda cita com a botó de mos
tra el repartiment d' aliments a 18.000 
persones per part de les comissions 
parroquials madrilenyes el 1854. Sens 
dubte, aquesta forc;:ada caritat no evi
ta els efectes subjacents que te una 
crisi de subsistencies sobre les capes 
pauperitzades i que no es concreten 
sois en la fam immediata, sinó en una 
atrofiada dieta continuada en el mig 
plac;:. una majar vulnerabilitat a les ma
lalties i un grau superior de mortalitat 
per als qui pateixin la crisi, amb sos
teniment parroquial o sense. 

Com es conjuga dones, tot i tenint en 
compte l' augment poblaeional real 
que es produeix, un augmcnt -també 
real- deis recursos alimentaris dispo
nibles i una pitjor alimentació?. Bé, 
l'explicació -com veuria qualsevol 
membre de l'escola pessimista- s'ha 
de buscar, sobretot, en el repartiment 
desigual. Pels desiguals nivells de ren
da, una redui'da part de la població 
(que coincideix del tot amb les capes 
riques) evoluciona de forma positiva 
en la seva dieta i una gran part de la 
població -diguem-ne proletaris i mar
ginats- disminueix o atrofia la seva 
dieta. Trobem, per tant. una important 
capa de la població pauperitzada per 
un sistema que agreuja les diferenci
es de classe i obre en aquest ampli seg
ment les portes a una majar mortalitat 
quan apareguin les malalties infecto
contagioses. La solució es troba ales
hores en els termes que apuntava 
Monlau el 1840: o augmenten els sa
laris o es rebaixa el preu deis produc
tes I tot i que ell ho fa des del prisma 
burges; pero, com ja sabem, el siste
ma capitalista va per altres camins. 
Aquell mateix any, el 1840. Louis 
Villermé publica a París el seu famós 
«Tableau» en el que posa en rclació 
explotació, fam i mortalitat sobre els 
proletaris. 

Massimo Livi-Bacci ( 1988-90), que 
ha dedicat una part considerable de la 
seva investigació dins la demografía 



historica al tema de J' alimentació, pro
va que la mortalitat de les elits socials 
tendeix a disminuir rapidament a par
tir de mitjan segle XVIII fent encara 
més grossa la fossa entre aquesta elit 
i la població en general. Podem afir
mar també. en el límit dels estudis ac
tuals, que en els moments de les epi
demies aquesta diferencia de mortali
tat s'incrementa. Sens dubte. una mi
llor nutrició és un deis factors que 
poden contribu'ir a marcar aquesta dis
tincíó. A l'Estat espanyol i a Cata
lunya. no tenim encara analisis serio
ses deis pressupostos familiars gene
rals d'aquest període, pero ens hem 
de plantejar que la classe dirigent en 
una economía capitalista te, sens dub
te, unes majors oportunítats de sobre
viure a les catastrofes. El segment de 
població que pot aconseguir una apor
tació alimentaria millor. que no opti
ma ja que aquest seria un altre tema 
d'analisi. csta ja mcnys exposada a la 
mortalitat ordinaria i pot sobreviure 
amb més facilitat a J'epidemica. Com 
plantejaria Stefano Merli: el genocidi 
pacífic va avanr;ant. 

El tema de l'alimentació (dieta) i del 
provei'ment d' aliments a la pohlació 
ha estat encara poc treballat per la his
toriografi a espanyola. Tot i aixo, 
Antonio Fernández ens va oferir el 
1971 un interessant estudi sobre J'ali
mentació madrilcnya durant el regnat 
d'Isabel 11, on es valoren ampliament 
les dietes de les classes populars. Hi 
ha al tres estudis d' ambit més redu'i'l 
(Serrallonga-Martín, 1992); pero, sens 
dubte, precisem més estudis sistema.
tics: sobre el provei'ment alimentari. 
sobre els mercats i sobre les xarxes de 
distribució en general, a les ci utats i a 
la ruralia. Hi ha una copiosa documen
tació sobre mercats a l' Arxiu admi
nistratiu de l' Ajuntament de Bar
celona que, en bona part, esta per des
eobrir. 

Els brots epidcmics es produeixen 
Lambé en unes zones aeotades que ens 
permeten un treball d'investigació so
bre els habitatges de la població, cs
pecialment els de les classes populars. 
És evident per qualsevol estudiós del 
tema, que la concentració d'habitants 
afavoreix el desenvolupament de l'cpi
demia i causa una major morbilitat/ 
mortalitat. Aquesta afirrnació tant pot 
sostcnir-sc en la relació entre ciutat i 
ruralia, com entre els distints barris de 
la ciutat, coro en els mateixos habitat-

Joan Serrallonga i Urquidi 

ges. Car. de tots es coneguda la 
distribució vertical deis lloguers 
i el sobre-aproritamcnt que els 
rendistes del segle XIX treien 
deis pisos alts: més petits i 
atapa'its, el que a la Barcelona 
vui t -centi s ta se' n dei a «cm
bocinamiento» i a Madrid es pcr
fi lava a zones com Cuatro 
Caminos . Peñuelas o Bellas 
Vistas (Díez de Baldeón, 1986). 
Introdu'im, dones, una altra noció: 
l'habitatge com el lloe on es des
envolupa una part del curs vital, 
com un ]loe d'alguns serveis. 
Així, a la vivenda s'hi viu, cuina, 
treballa. menja. dorm, defeca 
(Guerrand. 1967-89-91). La qua
litat deis serveis i la seva separa
ció, és a dir. l' espai poden ser de
terminants de la difusió més o 
menys rapida i més o menys mortal 
de la malaltia. També aquí, llcvat de 
petites excepcions ens trohem a les fos
ques en la nostra investigació. 

Desapareguda la pesta (Biraben detec
ta encara dos brots de pesta a Mallorca 
el 1819 i 1820). foren les epidemies 
les causes més greus de mortalitat 
catatrofica. tot i que subsistien ende
micament la guerra i la fam. Tot i aixo. 
el 1899 la famosa epidemia de Porto 
és. en realitat, una manifestació de la 
pesta bubonica que allarga els efeetes 
de 1894 a 1912. Diguem també que 
el colera, verola, febre groga i grip es 
desarrollen a l'Estat espanyol i també 
a Catalunya de forma endemica du
rant el segle XIX, és a dir, s'hi repe
teixen diversos brots. Aquesta situa
ció d'endemicitat és corrent a tot 
Europa. com ho demostra l'estudi 
d'Evans ( 1987) sobre el calera a 
Hamburg: on efectivament s' hi produ
eixen quinze brots entre 1830 i 1873. 

Els brots epidemics de calera que ar
riben a Europa tenen el seu origen a 
]'India (Longmate. 1965 i Prashad, 
1994 ), on s' hi descnvolupa aquesta 
malaltia de forma endemica. La pri
mera pandemia s'origina el 1817i des
prés d'un llarg recorregut s'extingí el 
1823. La segona el 1826, arribant a 
Rússia el 1830 per dues direccions i 
el 1831 a Gran Brctanya (Morris, 1976 
i Durey. 1979) i el 1832, amb gran bru
talitat, s'enregistren els estudiats brots 
de Franr;a (Baurdelais-Raulot. 1987). 
A Espanya no s'hi desarrolla fins 
1833-35. Aquesta segona pandemia va 
arribar aAmerica on s'extingí el 1837. 

La tercera pandemia va tenir dos pe
ríodes diferenciats: 1841-50 i 1850-
59; a Espanya l'afecta durament el 
1854-55 i de forma més redui'da el 
1859-60. L' any 1863 comen�a la quar
ta pandemia que des de l'lndia va 
invadir Europa ( a Espanya el 1865) 
esvaint-se el 1875 després d'haver es
tat localitzada a quatre continenls. 

La gran polemica medica del períodc 
que estudiem es troba en valorar el 
contagi (la trasmissió). Aquest és un 
fet sorprenent i frustrant, tot tenint en 
compte que aquesta valoració no apor
ta res a la curació del malalt de cóle
ra. Els metges del Vuit-cents es divi
diran f uriosament entre contagionistes 
i anti-contagionistes (o infecccionistes 
o miasma.tics). Durant bona part del
segle XIX els metges franeesos es de
baten entre miasma.tics i contagi
onistes, com ho planteja Delfín García
Guerra ( 1993) de la Universitat
d'Oviedo en analitzar la teoría del
contagi en la patología francesa ante
rior a Pasteur. Ara bé. Pierre Besses,
considera que la teoría miasmatica a
curt termini i medicament tingué efec
tes negatius. pero socialment va exci
tar 1' atenció per la higiene de les ca
ses i els barris obrers; potser sois
l'atenció!

A la polemica es tractava, en realitat, 
de veure si la malaltia provenía d'unes 
causes endemiqucs a la població o ha
via estat importada. No se'ns pot ama
gar la importancia política del fct, ja 
que decantar-se per una o altra opció 
implicava un tancament de fronteres 
o la Iliure circulació de productes. En
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Temps de cólera: Un genocidi pacífic. Espanya, 1833-65 

!'epidemia de febre groga que pací 
Barcelona el 1821 Frarn;:a estableix al 
Rosselló un ampli cordó sanitari que 
impedeix el comen;: espanyol utilitzant 
la teoria de la difusió (Fontana. 1973 ). 
Quan es produeix !'epidemia de cale
ra de 1832 a Frarn;;a la majoria deis 
metges oficials són notablement anti
contagionistes, especialment la Reial 
Academia de Medicina. A l'Estat es
panyol es reprodueix la polemica deis 
anys 1821-22. A partir d'aquí, i sense 
investigacions consistents, comern;:a
ra una crua guerra entre els metges 
amb un ciar rerafons polític i econo
mic: la febre groga provenía de les 
Antilles o era endemica resultat de les 
males condicions de Barcelona? El 
1870, quan es produí la nova epide
mia de febre groga a Barcelona. el 
doctor Roben -tot i admetent la pre
carietat deis estudis- s' inclina clara
ment pels contagionistes. En el fons, 
pero, la polemica fou esteril i no aporta 
cap mena de soluc1ons als afectats. 
L' article del doctor Robert a la «Inde
pendencia Médica» ( 1870) és cla
ríssim: «nosotros en pleno siglo XIX 
no tenemos que decir sino que estamos 
en la más completa y beatífica ig
norancia acerca de todo cuanto se 
refiere a la apanción de la fiebre 
amarilla en nuestro espacioso, aunque 
no limpio, puerto de primer orden». 

«Enfermedad sospechosa», 
quarantena i afectats. 

Un dels problemes basics als que s'en
fronta la població en els moments 
d' epidemia és el de la informació. Gai
rebé mai es comern;:a amb una diag
nosi certa de !'epidemia, generalment 
hom acut a la fórmula «enfermedad 
sospechosa» amb la qua! cosa el pa
nic és encara més extens. sobretot en
tre les classes populars. A Granada el 
brot coleric de 1834, que va causar la 
defunció de més de 600 persones, no 
va ser reconegut com a tal ni per la 
JMS ni per la RAMC i d' aquesta for
ma ni tant sois el Govern es va atrevir 
a declarar la quarantena i enfrontar
se així a l' opinió d' uns metges que no 
volien veure la malaltia o que havien 
fugit. A Zafra (Extremadura), Diego 
Peral ( 1993) apunta que el 1854 hi va 
haver un acord entre els metgcs i les 
autoritats per tal de no mencionar la 
paraula «cólera» per temor als proble
mes que comportaría per al comen;; la 
incomunicació del poble i anota: «no 
deja de ser curioso, en este sentido. 
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que de los 97 cólicos que se diagnos
ticaron en todo el siglo, 42 se den en
tre el mes de agosto y septiembre de 
1854». Rodríguez Ocaña (1992) as
severa que «existieron prácticas cla
ramente deshonestas en la confección 
de los avisos oficiales sobre el des
arrollo de la enfermedad en deter
minados lugares, por interés personal 
o corporativo, pero siempre por miedo
a las consecuencias de la verdad».
També ho hem pogut comprovar al
nostre estudi sobre la febre groga de
1870 a Barcelona (1995): el descon
cert total de les autoritats en establir
les mesures que havien d' aillar la zona
afectada.Aquesta situació, pero, no és
nova ja que es repeteix insistentment
en tots els brots epidemics del Yuit
cents arreu de l 'Estat.

La quarantena es pot observar quan 
s' ha tancat la zona afectada i es pot 
tancar quan s'ha identificar clarament. 
Ara bé, la identificació és generalment 
penosa i, per tant, les mesures qua
rantenaries s' apliquen tard. Per poder 
tancar la zona afectada s'haura d'es
tablir un cordó sanitari amb vigilan
cia que impedeixi entrar i sortir, pero 
es fa de manera vacil.lant: durant el 
calera de 1834 les mesures preses pel 
Govern obrint i tancant els cordons sa
nitaris són constants; així, el dia 1 de 
_1uliol es dóna una RO «sobre que se 
dejen expéditas las comunicaciones 
con los pueblos coléricos y sospe
chosos» adrec;ada al president de la 
Junta de Sanitat de Córdoba i el 24 
d'agosl -al bell mig de !'epidemia
s' anava més enlla amb una altra RO 
«mandando que queden libres en todo 
el Reino las comunicaciones entre los 
pueblos y se alcen cordones sani
tarios». A Badajoz, duran el brot de 
1833 el cordó sanitari «está puesto a 
una legua de distancia, ante lo cuál se 
solicitan disposiciones para que el 
cordón avanzado se ponga al linde del 
término de esta ciudad, pues causa 
perjuicios a los dueños de los cortijos 
y a los labradores, de forma que 
atravesando previos permisos, puede 
dar márgen a la reproducción de la 
enfermedad» (Rodríguez Flores, 
1991 ). 

Abans de procedir a muntar el cordó 
es fa una declaració pública (ban) i es 
desocupa la zona, qüestió sempre molt 
dificultosa per la resistencia de la po
hlació. Les capes benestanls no han 
de ser desallotjades, ja han fugit dei-

xant sois criats que protegeixin llurs 
propietats o contractant els serveis 
d'agencíes que s'anuncien durant 
!'epidemia. Queden dins la zona les 
capes populars, els proletaris afectats 
són obligats massivamcnt a entregar 
les claus de casa seva i transportats ge
neralment a carrec de l'erari munici
pal (amb medis de transport o a peu) 
a una colonia sanitaria; pero tot molt 
lentament i amb evidents favoritismes 
deis qui controlen les Juntes d' Auxi
li. Ara bé, el cordó també paralitza 
qualsevol activitat economica que es 
realitzés a !' area. Immediatament es 
produeixen les protestes de propieta
ris, banquers, comerciants, fabricants. 
Davant d' aquesta situació. les patru
lles sanitaries. municipals o de la Mi
lícia que vigilen micialment el recin
te són incfectives i cal acudir a l'exer
cit. que dóna un nou tomb a la situa
ció pero manté la ineficacia. Mentre, 
el brot epidemic s' ha desbordar de 
l'area primera i cal muntar un segon 
cordó sanitari a corre-cuita, que inva
riablement resulta infructuós. 

El 1833 quan el calera ja no podia ser 
negat: el Govern jerarquitza una es
tructura sanitaria similar a les Capita
nies generals que es demostrara inefi
cient (RO. de 23 d'agost de 1833). La 
seva composició fou invariable: mix
ta entre ciutadans principals, eclesi
astics, funcionaris civils i militars i al
guns metges sel.leccionats. Aquestes 
Juntes funcionaren com a organismes 
polítics i de gestió, mentre les Reíais 
Academies de Medicina i Cirurgia les 
assessoraven en materia sanitaria. Ens 
enfrontem, dones, amb una legislació 
sanitaria espanyola que no te un crite
ri unitari, que es mou al ritme de les 
conjuntures, englobada dins ]'esfera 
del Ministeri de la Governació. amb 
un esperit absolutament centralitzador 
de les decisions i que no compta amb 
recursos economics propis que !i per
metin cap aplicació realista i eficac;. 
L'Estat, dones, no s' ocupa ni de la me
dicina preventiva, ni de la curativa que 
esta inserida ja plenament en la dina.
mica del mercal capitalista i el metge 
va adquirint progressivament, per a les 
classes populars, la condició d' cncmic 
de classe. 

Qui i quants són els malalts? Resulta 
extraordinariament dificultós establir 
una estadística d' afectats. La morbi
litat de la zona, sistematicament i du
radora negada per les autoritats. s' es-



capa a un estudi general; per Lant, cal 
acudir a un minuciós estudi monogra
fic de cada brot. localització per loca
lització, per establir una primera apor
tació. En pocs casos s'ha realitzat 
aquest trehal I d' investigació primaria 
que ens permetria resoldre alguns dub
tes que planen sobre la morbilitat de 
les epidemics. Les «Topografies me
diques» de l'cpoca no fan sinó apun
tar-nos un breu relat de 
!'epidemia sense informaci
ons precises i contrastades, 
les Memories mediques o 
governatives posreriors al 
brot són parcials i, sobretot, 
justificadores o auto-lauda
tories i les informacions de 
la premsa ens donen un re
lat parcial i imprecís. Per 
tant, mentre no disposem 
d'aquesta sistematització, 
hem de fer funcionar les evi
dencies sense contrastació 
empírica total. 

Aquestes evidencies es po
den concretar: en la selecti
vitat o no de la malaltia so
bre la població i en els efec
Les determinats per la loca
lització. Comencem per la 
segona: és evident que el 
contagi s' extén més rapidament en els 
nuclis urbans que en els rurals, la qua] 
cosa -!ligada als escassos coneixe
mcnts medies de !'epoca- ha mantin
gut artificiosament la idea que fugir 
al camp pot ser !'única solució; també 
és ciar que els barris populars -atapai'ts i 
bruts- pateixen amb major virulencia 
la malaltia; que les ciutats i dins d' elles 
els barris portuaris ( com el cas de I a 
Barccloncta) sém els primers afectats 
quan el contagi prové del mar o bé les 
fronteres quan prové d'un altre Estat 
(el cas de Portugal que contagia 
Galícia i Extremadura durant el cóle
ra de 1834 ). Respecte la selectivitat. 
hem de dir que, amb les dades que 
disposcm actualment, la morbilitat i 
els seus efectes són molt més incidents 
en les classcs populars que en les ca
pes benestants per almenys cinc raons: 
les condicions de vida, l'estat físic. la 
higiene, l'espai urba (vital) i la impos
sibilitat de fugir. 

La mortalitat ofereix ja un conjunt de 
series informatives que hem de mirar 
amb certa prevenció: generalment són 
estadístiques oficials que poden ama
gar dades; no hi ha cap metode esta-
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dístic de recollida d'informació i pro
cessament: el Registre civil a Espanya 
-que seria una font inestimable, com
ho és per al cólera de 1885- no co
menya a funcionar fins 1873-75 (cal
recordar aquí que el «Regístratíon of
Death Bill», inspirar per Chadwick és
de 1836 i oblígava a anotar la causa
de la defunció) i hem d' acudir a Re
gistres parroquials; els cementiris no

anoten completament els ingressos ( en 
)'epidemia de febre groga que patí 
Barcelona el 1821 s'abandona el !li
bre d'obits del Ccmcntiri de l'Est (Po
ble Nou) i no s'anotcn cls cntcrra
ments); la dispersió de la població 
afectada fa que no es comptabilitzi en 
el seu lloc d'origen (el cas de la febre 
groga de 1870 on molts deis obits pas
sen a Tiana, a la colonia sanitaria de 
Montalegre) i, per tant, les dades sur
ten alterades. 

A Europa hi ha, pero, un conjunt 
d'evidencies que apunta Evans ( 1988) 
identificant clarament les classes des
possc'idcs com les principals víctimes 
del cólera: a !'epidemia de 1832 a Pa
rís el 70% de les defuncions corres
pon a artesans i treballadors; deis 124 
morts a Elbeuf pel cólera de 1832, 78 
(63%) s'identifiquen clarament com 
obrers; el de Londres el 1849 i el 1854-
55 mata basicament als barris pobres 
com Bermondsey, mentre és gaircbé 
inapreciable la mortalitat produ'1'da a 
Kensington. El cólera que afecta 
Madrid el 1834 va inserir la seva mor
talitat a les parroquies més pobres que 
concentraven el 47% deis 4.463 morts 

de tota la ciutat (Fernández. 1994 ele
va cls óbits a 5.342 persones); la ca
pital tenia segons Madoz 166.595 ha
bitants el 1833. Rodrigo Fernández 
ens apunta una interessant estadística 
deis enterrats durant el brot coleric que 
patí Anteguera el 1855. on es demos
tra de forma prou efectiva la diferent 
incidencia social de la mortalitat. A 
més manté que de tots cls campcrols 

morts durant el cólera el 
97% són bracers/peons i el 
3 % propietaris i «labra
dores»; del grup industri
al no mor cap fabricant, 
pero sí un 25,81 % d' artc
sans i la resta jornalcrs. Hi 
ha. sens dubtc. una temi
ble identificació de la po
bresa i la malaltia/mort 
que ocasiona un afegit re
buig social als marginats. 
Així, després de !'epide
mia de 1832 el metge 
Henry Bayard posa en cir
culació la idea que existei x 
una mena de població que 
favoreix !'epidemia: «la 
que se pudre en su fango 
fétido» (Corbin. 1982). 
Torna a apareixer amb for
,;a el «genocidi pacífic,, 
apuntat per Marx. 

Metges, polítics i cacics. 

Ja hem vist la ferotge i esteril batalla 
que es produeix entre metges sobre el 
fenomen del contagi, hem testimoni
al també el substrat polítíc que te 
aquesta lluita. La utilització que les 
elits polítíques fan del brot és similar 
a l'eclesiastica: temor i culpabilüat. 
Aquí també cal buscar expiadors i si 
mirem la correlació de forces durant 
el període 1833-68 no ens costara gens 
trabar les bandositats que se'n poden 
desprendre. A més, el poder ha d' ama
gar la vergonyosa fugida d'una consi
derable part deis seus membres. Du
rant el brot de febre groga de Malaga 
el 1804 es critica durament les autori
tats mitjan,;ant els anomenats «pliegos 
de cordel», poesies satíriques contra 
la corrupció municipal. La sospita 
d' haver enverinat les aigües durant el 
colera de 1834 provoca una matarn;a 
de frares a Madrid (Hauser, 1902 i 
Fernández, 1994 ). igual que aAncona 
i Senigallia durant el cólera de 1836: 
«i frati di avvelenare le acque pub
bliche» (Ricci, 1992). 
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Cada brot posa també de manifest 
les tcnsions existents entre les dis
tintcs instancies dei poder que hi 
han d'intervenir: Govern central. 
Capitanía. governs militars. 
Almiranta!!, governador civi I 
(gefe político), diputacions i ajun
taments. Hem vist la manca de sin
tonía entre Capitanía i les autori
tats catalanes. pero aquesta divi
sió es mantindra també en altres 
instancies. Quan el brot paralitza 
l'activitat de la zona qui arriba 
més directament als ciutadans són 
sovint els carrecs i tot l'aparell 
municipal. Cada Ajuntament es
collira pcr formar part de les Jun
tes (sanitaries. de beneficencia i 
d'auxilis) els clcments política
mcnt més propers a les seves te
sis. generalment conservadores. 
Ara bé. generalment sense dincrs. 
o almenys. scnse demanar-ne: du
ran! el colera de 1834. tot i que
Manrcsa no fou atacada. es cons
tituí una Junta de Sanitat i una al
tra d' Auxilis: entre amhdues no 
foren capaces de recaptar recur
sos per posar-se en funcionamcnt. tot
i l'amenac;a de !'alcalde i s'hagué
d'habilitar J'Almoina de la Croada rcr
les primeres ncccssitats (Cornct.
19841. Són tamhé les autoritats muni
cipals les que prenen les mesures adi
cnts als mteressos d'un redu'i't nom
bre de c1utadans en nom del conJunl.
És tamhé i' t\¡untamcnt qui controla
inicialment el cordó sanitari. la desu
cupació de la zona afectada. les coló
nics sanitaries i el repartiment henc
fic (la «sopa popular» del cólera Barcc
loní de 1855: Bcnet-Martí. 1976). El
favoritismc i. sobrctot. el clicnlelisrne
polític que se'n pot derivar és evident
per qualsevol observador.

La vinculació d' una pan de I' estamcnt 
medie a les idees liberals fa que rnolts 
hagin d'emigrar després de les mesu
res redemptores de Ferran VIIc. Len
senyament de la Medicina. regulat efi
cac;ment el 1807. es retrau a 1761 amh 
!'arribada del «deseado». Per altra 
banda. un Estat espanyol ple de deu
tes no pot dedicar recurso, als centres 
medies. ni molt menys a una investi
gació seriosa. A la primera meitat del 
segle XIX hi havia tres professions 
hen delimitades (Cirurgia. Farmacia i 
Medicina); hi havia tres sistemcs 
d'cxercir la profcssió: lliure. amh con
tracte (amb l' Ajuntament) o bé amh 
«iguales» o «condueles» di rectes amh 
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cls ve'ins (diners o especies) i també. 
de fcl. cls metges vinculats a l'admi
nislració de t'orma fixa o temporal 
(Calbet. 1970). Funciona durant anys 
l'anumcnada «sanjuanada» (per Sant 
Joan era quan cadueaven eis comrac
tes deis metges) exposant en púhl ic la 
conducta professional 1 científica del 
metgc. Calhel diu: «i no eren pocs els 
acomiadats». El 1831 aparcixia !'obra 
del metge vilafranquí Felix Janer 
( 1781-1861 l sobre J 'etica i professicí 
a la medicina espanyola (Oniz et al. 
1991). Un recorrcgut pels seus 29 ar
ticles ens definiría tol el que no 
s · acomplcix en aquesta professió en 
els momcnts en els que el cóiera tor
nava a comenc;ar la invasió d'Europa. 
Durant els anys 1840-49 a Malaga mo
ren 1.025 persones de les que 148 (el 
¡ 4.4c;;..) ho fan sen se assistencia me
dica de cap mena. En epoca d'cpidc
mies les reglamcntaeions, malgrat ser 
concretes. tenien una aplicacicí hen 
distinta. El cas habitual era l'abando
nament vcrgonyós deis metges de la 
zonu afectada. ja que, com que eren 
persones adinerades rndien pagar-se 
una t'ugida cómoda en un !loe aparta!. 
El 4 dejuliol de 1834 el Govern. fent
se ressó de les protestes ci utadanes. 
cmct una R.O. de la Secretaria d'In
terior «inhahilitando á los profesores 
de medicina y cirugía que abandonen 
el pueblo de su residencia cuando se 

vea amenazado de epidemia». 

El 5 d' ahri 1 de 1 854 es publica 
la Llei de Sanitat. promoguda pei 
Ministeri de la Governació. en 
la que es distingien: metges. far
rnaceulics i cirurgians titulars. 
amb escalafó independent i tam
bé les Juntes de Sanitat. 
Comenge ens aporta aquestes 
dades: a Espanya hi havia 
15.464.340 habitants el 1856 i 
48.220 localitats. dones hé. cls 
corresponien 6.260 rnetges i 
6.943 cirurgians, un total de 
13.203 professionals. és a dir. i 
per cada 1.172 habitants i I per 
cada 4 localitats. aixó sense tc
nir en compte l'acumulació d'es
pecialistes a les 1.ones urbanes 
rnés importants. la qual cosa dci
xava un munt de poblacions ru
rals ahsolutamcnt dcsassistides. 

El pes deis farmaccutics en el 
conjunt social és important so
brctot a nivel! economic. A l'ini
ci del període estan encara dins 

una rona estructura gremial I poc 
rrofessionalitzats. També aquí podcm 
arortar el testimoni de la vergonyosa 
fugida de I' estament farmaceutic 
harccloní. aportat en el nostre estudi 
sobre la febre grog a de 1870 a la ci u
tat comtal. Així les coses. el capítol 
de remeis pot ser variadíssim perc) de 
poca eficacia. Sobresurt per la raresa 
una operació de passeig de hes ti ar que 
acorda la .JMS de Caspe el 1834 que. 
crcient que el cólera seria com la fe
bn:: groga. Ji aplica l'inefectiu remei 
que varen fer servir en aquel! brot 
(Zubiri. 1980). El consell del metge 
girnní Ametller i Marill en vista de 
J' epidemia de cólera de 1854 és més 
simple: «Esperar a pie l'irme al 
enemigo. o darle la espalda. Huir o 
quedarse. es la única alternativa que 
queda. ¡Dichosos cien veces aquellos. 
á quiénes fortuna dió medios para 
sustraerse a la presente calamidad¡ Es,
tos. que no desaprovechen el consejo 
de huir pronto. de huir lejos y de huir 
para no volver sino muy tarde». A 
Manresa. s'edita una «Instrucció de la 
Comissió de Sanitat sobre el Cólera» 
( 15-8-1854) que és gaircbé calcada de 
la de 1834 i on es dcscriu la malaltia 
amh les matcixcs desencertades parau
les (Cornet. 1984). Durant el cólera 
de 1834. a Madrid es posa en funcio
namcnt un dispositiu per internar els 
pobres a les cases de beneficencia i 



els altres: «los que no tuvieran trabajo, 
y llevaran menos de I O años de resi
dencia en la capital serían enviados a 
sus pueblos, dándoles un pasaporte, 
una pesetas y dos panes» (Vida] 
Galache. 1989). 

Hospitals de mort i Te Deum. 

Ens queda en l'oblit una analisi efec
tiva deis hospitals des d'un punt de 
vista social. Sabem del terror que ins
piraven. almenys fins a finals del se
gle XIX, tal com la descriu Ludwig 
Papenheim en el seu manual de poli
cía sanitaria de 1859: «Els hospitals 
són uns cstabliments destinats a curar 
els malalts on les condicions d'acolli
ment i de guarda són desfavorables i 
on la situació alimentaria i de vestir 
és, en molts casos, igualment desfa
vorable» (Bueltzingsloewen, 1994 ). 
No tenim informació sobre temes con
crets com: la disciplina, l'alimentació 
o la humanització (Horrent et al, 1994)
dins el recinte deis hospitals. Els hos
pitals espanyols mantenen durant molt
temps la vertent de locais que rccu
llen pobres o marginats per un tcmps
determinat (la idea de la II lustració
que, de fet, recollia la visió anterior).
Són pocs i mal situats, tal com denun
ciava Hauser ( 1902) al citat estudi so
bre Madrid. Les persones que s' hi acu
llen estan priorita.riamem en els gra
ons baixos de !' estructura social. Pro
gressivament, els redui"ts hospitals cs
panyols, incorporen la missió curati
va i, posteriormem. també assagen una 
funció didactica i formativa. La mis
sió preventiva, destinada a la pobla
ció en general, sera tardana i, durant 
el Vuit-cents, poc assimilada. En re
sum, l'acció hospitalaria espanyola del 
pcríode va indissolublement lligada a 
la beneficcnci a de ti pus anti c. 

La legislació hospitalaria del libera
lisme espanyol pot partir de la Llei de 
1822 que no es posa en funcionament 
fins el 1836, essent substitu"ida per la 
Llei de Sanitat de 1855 que encara era 
més conservadora i centralitzant. Hi 
ha dos tipus d'hospitals segons la ti
tularitat: els públícs i els privats. Els 
primers estan muntats per les diver
ses administracions. donats sovint a 
<<asentistas». especialment els militars, 
i funcionen amb moderats recursos 
públics i han d' acudir a rifes i sub
hastes per manten ir-se. Els segons, ge
neralment dins l' esfera d'una ordre re
ligiosa, estan molt vinculats a la idea 

Joan Serrallonga i Urquidi 

de caritat cristiana d' acolliment de ne
cessitats que compleixin els requis1ts 
exigibles dins l'ordre. Dins els hospi
tals públícs, els que Lenen maJors in
novacions són els que viuen deis re
cursos municipals a les grans ciutats. 
estan més propers a les necessitats del 
ciutada, pero no aconsegueixen supe
rar -en el període que analitzem- ni la 
por de la ciutadania, ni la seva fama 
de «moritorium». Per tant, quan una 
persona entrava a! 'hospital ho feia so
vint de manera for�ada i amb la cons
ciencia de la calamitat o la mort. 

Les pessimes condicions d'existencia 
a !'interior dels hospitals feien més es
tesa la fama de moritorium. Mila de 
la Roca a !'obra Los misterios de

Barcelona ( 1844), citada per Celia 
Romea al seu estudi sobre Barcelona 
(1994 ). descriu una visita a !'Hospi
tal de la Santa Crcu. un hospital que 
vivia aleshores de la beneficencia, ri
fes i representacions de titelles o tea
tre, on els malalts no gaudien de cap 
condició higienica acceptable. els seus 
familiars els havien de proveir d' ali
ments i avituallament: «Llegar al hos
pital. con frecuencia. significaba en
trar en el epílogo de la vida, puesto que 
el ingreso del enfermo también se hacía 
en unas condiciones terminales». 

Els cossos militars tenen la seva pro
pia xarxa hospitalaria independent de 
la civil (Mas son s. 1994 ), tot i que a 
vegades podien coexistir com a !'Hos
pital de San Juan de Dios a Granada 
el 1834. A Barcelona, !'Hospital mi
litar s'instal la primerament a Jonque
res. Les unitats militars sovint contrac
ta ven els serveis d'hospitals civils, 
pero el pagament de les despeses era 
problema.tic. El 1832 existien a Espa
nya 21 hospitals militars, pero només 
els sis majors podien ser considerats 
com a centres hospitalaris: Madrid, 
Barcelona. Saragossa. Algeciras, 
Ceuta i Cadis. La situació es fcu més 
angoixosa durant la primera guerra 
carlista, pero en general l'exercit isa
belí contracta els serveis hospitalaris 
civils alla on es produi"en cls scus fe
rits o malalts. El govern deis centres 
hospitalaris militars estava encomanat 
a un controlador (Ordenances de 
1829, sense que els metges hi tingues
sin un vertader paper directiu. Tot es
lava pautal i, així, fins 1836 es conti
nuava servint la dieta imposada per les 
Ordenances de 1739 introduint sois 
modestes reformes en els apartats de 

pa i carn (Massons, 1994) i anotant 
en un llibre qualsevol extra. No fou 
fins 1873 que un Reglament confería 
la separació de ca.rrecs entre l'admi
nistració i el director medie. A la zona 
africana, el brot de calera al Marroc 
el 1859-60. va fer que s'cstablissin 
controls entre la població i. sobretot. 
entre els pclegrins de la Meca. Paral. 
lelament la Marina tenia una xarxa 
hospitalaria propia, que incloi"a els 
anomenats «hospitales flotantes» ( vai
xells-hospital a Ultramar). En conjunt, 
pero, la manca de recursos i la 
inefectivitat marquen profundamenl 
aquestes mst1tuc1ons castrenses. 

En els moments deis brots epidemics 
la xarxa hospitalaria espanyola, ja fe
ble en temps normals. esdevé total
ment insuficient i es ncga a acollir 
massivament els contagiats. Les au
toritats es veuen obligades a crear hos
pitals provisionals (que després seran 
desmantelats) destinats als infecciosos 
de cada brot. Durant el brot coleric de 
1854-56 a Madrid s'habilita un Hos
pital General de colerics al convent de 
San Jerónimo (al que s'hi varen haver 
de fer moltes reformes) per tal de bui
dar !'Hospital General de Madrid; a 
més. es creen tres hospitals provisio
nals a les zones deprimides de la ciu
tat, i 16 hospitals parroquials que en 
realitat eren cases de socors munta
des per les parroquies, pero. la con
clusió apuntada per Urquijo Goitia és 
demolidora: «La organización se vió 
lastrada por la ausencia casi absoluta 
de dinero, y por una serie de elementos 
muy característicos: algunas personas 
se negaban a permitir que el Ayun
tamiento les cogiese las casas para 
instalar casas de socorro». 

Hi ha un altre tema. marginal en la li
teratura epidemica pero important. que 
és el deis enterraments precipitats. Hi 
ha una por ciutadana a ser enterrat viu, 
com demostra la breu analisi de 
Madelaine Lasserre (] 992), que fa ac
tuar les autoritats. Efectivament, en els 
moments de mortalitat massiva la cura 
d' aquest as pecte és dubtosa. Hem de
tectat al nostre estudi (Bonamusa
Serrallonga, 1995) que en el brot epi
demic de febre groga de 1870 hi ha 
un clam popular que fara que les au
toritats municipals destinin un metgc 
al cementiri que «verifiqui les defun
cions». La queixa provenía deis brots 
colerics de 1854 i 1865 i el seu com
pliment no és seguit en la documenta-
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ció municipal. 

El colera de 1865 provoca a Manresa 
343 casos d'afectats deis que en mo
riren 122, o sigui, el 35,6%. El 21 
d'octubre es canta el Te Deum i, mal
grat la vergonyosa fugida de les ca
pes adinerades, l' Ajuntament hi con
vida les autoritats i «demás personas 
visibles de la población» (Cornet, 
1984 ). A Badajoz el Cap ita general 
Ramón Rodil ha d'habilitar diners pcr 
celebrar el Te Deum i pagar les cele
bracions. Aquesta és una característi
ca extensible a totes les poblacions es
panyoles que han patit un brot epide
mic. Hi ha un ritual de final d'epide
mia que es respecta amb precisió. 

Aquest ritual comen�ava per la decla
ració oficial del final de l' epidemia, tot 
i que a vegades (Barcelona, 1870) les 
autoritats -de distint signe polític- no 
s'acabaven de posar d'acord. Seguía 
l' organi tzació d' una processó ciutada
na que acudía al Te Deum (forma me
dieval mantinguda zelosament per l'Es
glésia). Paral.lelament la societat civil 
concedía abundosos premis i distinci
ons als teorics benefactors, pero si ras
guem a fons ens adonarem que: la ma
jor part deis premiats no havien tingut 
un paper decisiu en el combat contra la 
mal al tia i que alguns ni tant sois hi eren 
presents. El ritual es donava per acabat 
quan s' iniciava una inconclosa discus
sió sobre mesures que calia adoptar per-

que allo no passés mai més. La reali
tat era que aquestes mesures no pas
saven mai de les memories científi
ques buides i les recomanacions que 
indefectiblement eren abandonades el 
mateix any. Ineluctablcment venia una 
nova epidemia i es torna va a repetir el 
mateix ritual des de la tardana decla
ració oficial de la malaltia fins el Te 
Deum. 

A la vista d'aquesta informació, ens 
podem preguntar: hi ha algun tema 
que requereixi més que aquest la in
tervenció analítica de la historiogra
fia social?. Efectivament, ens ofereix 
un camp de treball ideal que no po
dem desaprofitar. • 
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tenario del comienzo y final de la 
Segunda Guerra Mundial, promovió 
una abundante producción escrita 
en la que se analizó por separa-
do o conjuntamente los dos fe
nómenos políticos que han se
ñalado indeleblemente nuestro 
siglo: comunismo y fascismo. 

< 
afirmaciones rotundas en 
las cuales el modelo polí
tico social inaugurado con 
la revolución de octubre 
queda definido de una vez 

y para siempre sin necesi
dad de tener en cuenta la po
sibilidad de una transforma
ción evolutiva, basada tanto en 
sus factores internos como en 
el impacto de la situación in
ternacional. "El régimen naci
do en octubre de 1917 puede 
ser considerado como la pri
mera aparición del Estado
partido, investido por la ideo
logía con una misión esca
tológica" (p. 236) 

Sin embargo no es el propósi
to de este artículo pasar revis
ta a los múltiples ámbitos del 
pensamiento donde el deba
te incesante se ha produci
do, sino el de analizar los 
contenidos de ciertos argu
mentos frecuentes en el 
ámbito del (neo)liberalis

�---------- Y tampoco realiza un aná-
1 · rr,.fíHIJ·Ji'DAD�- _/\� lisis crítico de la estructura 
•-��·---. -·- -- � '�¿��"'-:.;-:}�, �"'-:..::::::-- .. / · de la ideología comunista,

'� -�:;,___ - -- ---.h 4 · 1 ., 1 d 
mo. cuyas manifestaciones pueden 
seguirse con notable regularidad des
de 1945, a través del comentario de 
un curioso producto intelectual, el úl
timo libro de Frani;;ois Furet, El pasa
do de una ilusión. Ensayo sobre la 
idea comunista en el siglo XX. 1 Su tí
tulo es sugerente, y desde el mismo el 
autor propone analizar la persistente 
capacidad de seducción e ilusión de 
la idea comunista a lo largo del siglo 
que fenece. más que la evolución his
tórica de los regímenes o movimien
tos q:ie se inspiraron en ella. Quien 
conozca la orientación de Furet no 
puede esperar que sus conclusiones 
sean benevolentes, pero sí que los re
cursos de su análisis sean rigurosos, y 
no establezca condiciones apriorísti
cas tales que transformen su discurso 
en una hipótesis autodemostrada. en 
una afirmación incontrastable. Sin em
bargo, como veremos, su contenido 
parece corresponder más a la necesi
dad de autoafirmación de quien defen-

' - ffk,::,p- · nva su re ac1on con as e-
día una trinchera en décadas pasadas, �; ·1 cisiones que adoptaron los líde
que a la intención de quien reflexiona res de la URSS. Furet no muestra ex
sosegadamente, incluso desde el re- cesivo interés en establecer el tipo y 
chazo previo a la naturaleza del obje- grado de tensiones. que las hubo. en
to analizado. Y su lectura demuestra tre los originales proyectos bolchevi
la persistencia de ciertos tópicos de la ques y el rumbo que finalmente adop
Guerra Fría. más allá de su finaliza- taron los acontecimientos. Y si bien 
ción a favor de uno de los bandos en adopta un método narrativo cronoló
pugna, al desaparecer el bloque del so- gico -dentro de un discurso que pue
cialismo real o autoritario. de calificarse de ensayístico- el ele

En lugar de considerar los factores 
contextuales que fueron surgiendo en 
la evolución de las sociedades euro
peas a lo largo del siglo XX, bajo el 
doble impacto de la revolución indus
trial y la revolución francesa. que die
ron lugar a la aparición de propuestas 
de transformación social, de las que 
el comunismo soviético no es único 
fruto. para concluir en un contraste 
que midiera la distancia entre aque
llos factores genéticos, y coetáneos. y 
los resultados de las experiencias so
ciales de la Europa del Este; parte de 

mento diacrónico de su discurso poco 
tiene que ver con los diferentes con
textos y situaciones históricas, que pa
recen desfilar como escenarios iner
tes de un primer plano ocupado por el 
objetivo principal, demostrar la intrín
seca perversidad del sistema iniciado 
en 1917, y de sus antecedentes cultu
rales y políticos. 

En realidad su método se basa en la 
equiparación del comunismo al fascis
mo. al que considera el modelo sobre 
el que establecer la comparación. El 
interés de analizar tal objetivo sería 

�) Alejandro Andreassi es Historiador. del Deptº. de Historia Contcmporii.nea de la Universidad Autonoma de Bellaterra 
1) Fran�ois Furct, El ¡,asado de""" i/11sirí11. Ensm·o sobre la idea c11111wzista en el siRlo XX, México D.F.. F.C.E., 1995.
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menor sino fuera porque Furet se in
serta con su libro en una corriente de 
opinión que ha adquirido un fuerce 
respaldo oficial y una gran difusión 
en los medios de comunicación de 
masas en los últimos tiempos. y que 
en países como Alemania constituye 
una de las principales corrientes de ex
plicación de la historia europea del 
siglo XX, desde la polémica iniciada 
en la década de 1980 por los historia
dores que pretenden reducir el peso 
del pasado nazi en su historia, coinci
dente con el largo período de go
bierno conservador en un país cla
ve para la construcción europea. 2 

Así mismo esa concepción de la 
historia política europea hebe sus 
fuentes en los argumentos de la 
teoría del totalitarismo, muy en 
boga desde los comienzos de la 
Guerra Frfa, que utiliza como 
ecuación esencial la fórmula 
rojo=pardo, para articular sus 
concepciones sobre la constitu
ción de los modernos sistemas de 
dominación política corno el resulta
do de una ofensiva general contra el 
liberalismo de raíz decimonónica y la 
economía política clásica, indepen
dientemente de la estirpe izquierdista 
o derechista del cuestionamiento. ca
ractcnzado por el rechazo a los prin
cipios de la economía de mercado. la
libre competencia. la propiedad pri
vada . en definitiva el conjunto de ras
gos que configuran la quinta libertad,
a la que ha aludido críticamente Noam
Chomsky. Son tesis como las sosteni
das por historiadores. tan reputados
académicamente como Ernest Nolte,
quienes afirman. bajo el respaldo de
las instituciones oficiales alemanas.
que la barbarie fascista no es más que
una reacción inspirada en la violencia
empleada por los bolcheviques duran
te la revolución rusa. con la intención
de exculpar o por lo menos trivializar
el carácter excepcional de la opresión
fascista. 1 

El que debería constituir el punto de 

llegada. las razones por las que una 
ideología que autoproclamaba eman
cipatoria fracasó en sus cometidos y 
mantuvo -curiosamente. desde la pers
pectiva de Furet- su capacidad de su
gestión en amplias capas de la pobla
ción incluso después del constatado 
fracaso del curso soviético, se trans
forma en el punto de partida, ya que 
el peso de su ensayo se desplaza so
bre el centro de gravedad de dos ideas 
fuerza: la unidad indisoluble consti
tuida por capitalismo y democracia. 

englobados bajo el término liberalis
mo que reúne así el modo económico 
y el político de las sociedades moder
nas. inseparables el uno del otro para 
su adecuada realización; y la simili
tud -a pesar de una oposición que es 
aparente- entre comunismo y fascis
mo, ambos catalogados como los fe
nómenos más significativos y trágicos 
del siglo XX. así como los máximos 
desafíos a la democracia capitalista. 
De este modo la perdurabilidad de la 
idea comunista se debería al misterio
so intluJO que el rechazo del liberalis
mo ejerció sobre amplias masas, cuya 
iniciación a la participación política y 
al bienestar económico se debió -pa
radój icamente- a su vigencia, y que 
por alguna freudiana razón colectiva 
optaron por rechazar. independiente
mente de que la procedencia del re
chazo partiera de unas anacrónicas ( en 
el sentido de ahistóricas o intem
porales¡ derechas o izquierdas. Con 
ello se conforma otro principio caro 
al (neo)liberalismo y a las doctrinas 

políticas compartidas por los círculos 
dirigentes europeos y norteamerica
nos. La democracia pertenece a un 
hipotético "centro". un espacio de 
moderación política y social donde se 
atenúan los enfrentamientos produci
dos por los intereses encontrados de 
las clases sociales, por otra parte 
Lendenc1almente condenadas a des
aparecer ante la diversidad y nueva 
complejidad social promovida por el 
despliegue imparable del sistema li
beral capitalista que establece nuevas 

líneas de clivaje el conJunto so
cial que expresan intereses y pre
ocupaciones "diferentes" a aque
llos de las clases. Estas converti
das, en este final de siglo. en mi
tos de las izquierdas y las dere
chas se transforman en el pretex
to para acechar e intentar yugular 
a ese "centro", garantía de la mar
cha ascendente hacia el progreso 
y el bienestar universales, que ge
neralmente en estos ámbitos inte
lectuales son sinónimo de creci

miento económico.4 

Son justamente estos axiomas, las ra
zones de su recurrencia en el análisis 
de los intelectuales del "establish
ment", los que me resultan más inte
resantes para analizar. de tal modo que 
podríamos, imitando a Furet, subtitu
lar a este artículo "reflexiones sobre 
la persistencia de esos axiomas" en el 
pensamiento que genéricamente po
dríamos calificar como ( neo )liberal, o 
utilizando una feliz expresión de Ig
nacio Ramonet. "pensamiento único". 
actualmente vigente.' 

Furet parte de un apriorismo frecuen
te en el discurso del (neo)liberalismo: 
el desarrollo del capitalismo -general
mente denominado corno «economía 
de mercado»- es paralelo e insepara
ble del despliegue de la democracia, 
en sustitución del antiguo orden jerár
quico basado en la preeminencia de 
los estamentos aristocráticos y nobi
liarios (dice en la p. 26): «La libertad 

�) Para una crítica detallada de los aspectos m�s destacados de la polémica y la visión de los historiadores alemanes conservadores ver G. Erler. R.D. 
Müiler, U. Rose, T. Schnabcl, G.R. Ueberschar y W. Wette. L'Historire escamotée. /_es re111,,1ives de liquidari1111 du ¡wssé nazi en Allemagne. París. 
Editions La Découverte. 1988. 

]) E. Hobsbawm, Age o(Extremes. p. 124, y también YVAA .. L'Historire escamotée. Les re111,,rives de liquidation du passé nazi en Allemagne. op. cit. 
En el surgimiento de esa teoría tuvo un papel muy imporlantc Hannah Arendl. Pero ella. a diferencia de Furet. busca puntos de apoyo en la estructura 
social para explicar el surgimiento del fascismo. Y si se separa del curso de argumentación que hemos seguido en este anículo. es sólo en el punto en 
que ella asegura que la burguesía como clase social y foctor de poder político sucumbe ante el engendro que ha contribuido poderosamente a erigir, 
lo que ·'desnaturaliza" el contenido de clase <le] totalitarismo fascista. Los orígenes del towlitarismo, Madrid. Alianza Editorial. 11981. vol. 2. pp. 
344-345.

4) Reinhard Kühnl. La Repúblirn de We/111,,.-. Yaléncia. E<licions Alfons el Magnánim. 1991. pp. 331-:'32. Este autor considera a esta doctrina oficial.
tanto en el ámhito de la politología como de la historiografía. que preside el estado federal alemán actual. así corno sus círculos académicos: pero
creo que esta ideología del '·establishment" no es privativa <le Alemania y puede observarse en otros estado europeos.

5) l. Ramonct, «El pensamiento único». Mie111rns 1í111to. nº 61. primavera de 1995. pp. 17-19. Coloco el prefijo entre paréntesis. porque creo que lo que 
se ha <lado en denominar neoliberalismo no constituye m:is que un eufemismo para ocultar los viejos preceptos de la economía política clásica. 

14 realitat 



de producir, de comprar y de vender 
forma parte de la libertad a secas: se 
afirmó como tal contra las trabas y los 
privilegios de la época feudal. La 
igualdad contractual de los individuos 
no es menos indispensable para la 
existencia de un mercado que para la 
autonomía física y moral de las per
sonas. Por otra parte, esas dos caras 
de la sociedad moderna no están di
sociadas en la cultura más democráti
ca que haya producido Europa. la de 
su retoño estadounidense: libre empre
sa, libertad e igualdad de los hombres 
son consideradas allí como insepara
bles y complementarias. Por último. 
esta disociación no tiene nada que ver 
con los progresos o con los malignos 
objetivos de la economía capitalista>,. 
Mediante este principio cualquier 
cuestionamiento del capitalismo se 
convierte automáticamente en el de la 
democracia, así como cualquier recha
zo de ésta en el de aquel (lo que resul
ta válido también a la inversa). A par
tir de esa afirmación le resulta fácil 
encontrar paralelismos. al analizar el 
siglo XX. en los contenidos y trayec
torias de sus pri:nci pales fenómenos 
políticos: el comunismo y el fascismo. 
El problema, así presentado. herma
na a ambas ideologías, ya que inde
pendientemente de cual sea la vertien
te atacada ambas ideologías co�tluyen 
en el rechazo a una totalidad soc10-
política inseparable.6 

La burguesía: enemiga común 
de derecha e izquierda 
La causa primordial de la fuerza y el 
arraigo del comunismo y el fascismo 
en nuestro siglo, es el rechazo de la 
burguesía -el repudio que la figura del 
burgués produce en amplias capas de 
la población, independientemente de 
las posiciones que ocupen en la estra
tificación social. El principal fenóme
no político es esta lucha anti burguesa 
que une muchas veces -consciente e 
inconscientememe- a las derechas y a 
las izquierdas (ambas catalogadas 
como aristocratizan tes o populistas en 
el primer caso. y reformistas o bolchc-

Alejandro Andreassi Cieri 

viques en el segundo). Con ello el rol 
social representado por la burguesía. 
la cual, según Furet. indudablemente 
existe. queda desprovisto de cualquier 
vinculación con opciones ideológicas. 
y de cualquier preferencia política 
(salvo la nebulosa idea del ""centro'' 
político. sinónimo de moderación). 
descartando incluso la posibilidad de 
que en su seno se expresen diversas y 
contradictorias opiniones y preferen
cias: el burgués es un homo ü:!cono

micus. no político. según el autor. y 
parte de la especie humana queda des
provista de sus atributos posibles. 
amputada. ¿Pero cuáles son los pre
supuestos de los que se sirve para ha
cer esta afirmación? 

«Hemos visto que ya son antiguas las 
complicidades entre el socialismo y el 
pensamiento antiliberal y hasta
antidemocrático (sin negrilla en el 
original). Desde la Revolución Fran
cesa. la derecha reaccionaria y la iz
quierda socialista comparten la mis
ma denuncia del individualismo bur
gués y la misma convicción de que la 
sociedad moderna. privada de verda
deros fundamentos. pns10nera de la 
ilusión de los derechos universales. no 
tiene un porvenir duradero. Una parte 
del socialismo europeo. en el siglo 
XIX, despreció la democracia: recor
demos a Buchez o Lassalle [ ... ] A la 
inversa. en el período que precedió a 
la Primera Guerra Mundial: la crítica 
común del liberalismo llegó a aproxi
mar a la derecha más radical. es decir. 
la más nac1onalista, con la idea socia
lista; porque es fácil concebir teórica
mente una economía liberada de la 
anarquía de los intereses privados. 
dentro del marco nacional. y unir así 
los sentimientos anticapitalistas a la 
pasión nacional. Por ejemplo. tal fue 
en Francia la tendencia de la Acción 
Francesa en sus años «revoluciona
rios». Maurras percibe muy pronto 
que «un sistema socialista puro que
daría libre de todo elemento de demo
cratismo» ( p. 192) 7 

Estos ataques. desde extremos ideo
lógicos opuestos. procederían de una 
misma cultura predemocrática v 
precapitalista. Pero al hacer estas c01{
sideraciones no nene en cuenta que el 
tradicionalismo aristocrático ve en la 
práctica liberal exceso. donde el so
cialismo sólo ve cicaterfa e insuficien
te compromiso: la parncipac1ón sin 
límites ni restricc10nes de la totalidad 
del pueblo en la gestión económica y 
política de la sociedad. Aquello que 
habitualmente denominaríamos como 
democracia en el sentido fuerte del 
térmrno. o por lo menos en el se;itido 
de la Convención de 1793. de la repú
blica de febrero de 1848. o de la Co
muna de París de 1871. 

Considera que la burguesía. es un pro
ducto de la Revolución Francesa. (p. 
21. 26) y una clase especial sin ante
cedentes en la historia ya que no está
definida por ningún ordenamiento ju
rídico o político sino ¡simplemente 1 

por la posesión de riqueza (Aunque
también acepta que la burguesía po
dría ser una condición social anterior
a la Revolución Francesa. al recono
cer que Rousscau había tenido la opor
tunidad de analizar las dos facetas de
la naturaleza burguesa: el egoísmo cal
culador con el que se enriquece y la
compasión que lo identifica con el
género humano, (p. 28)). Está some
tida a una contradicción permanente
entre su tendencia a la universalidad.
y por lo tanto a la equiparación de lo
dos los hombres a la posibilidad ple
na de perseguir sus propios obJet1vos
-a su plena autonomía-. y al individua
lismo a que lo obliga la prosecución
incesante de su cnriqucc1miento en un
conjunto de relaciones sociales que al
tiempo que favorecen esta tendencia.
también parecen favorecer la disolu
ción de la sociedad en que tienen lu
ga� en una especie de proceso de
autofagocitosis. Ese indeterminismo o
ambigüedad del régimen de la burgue
sía. -al que el autor considera sinóni
mo de sociedad del liberalismo- está
en la base de esa tendencia a la ex-

6) Furet, op. cit, pp. 24-51. G. Eley y D. Blackburn plantean que el fas<.:ismo. en su vertiente alemana. no s.:ría consecuencia de un desarrollo insuficiente 
de esa ,,totalidad» burguesa -también definida por muchos autores conservadores como sinónimo de «modernidad»- determinado por la superviven
cia de tradiciones políticas y sociales preindustriales y preeapitalístas . smo por el contrurio el aspecto de la forma específica del desarrollo capitalista
en Alem:mia. que ,ejos de separarse de la «norma,, observada por él desarrollo burgués en Francia. Gran Bretaña o los EE.UU. constituiría su vers1c\n 
intensificada, debido a las particulares condiciones que impuso un desarrollo de carácter extraordinariamente dinámico y desestabilizador de tradi
ciones y organizaciones sociales preexistentes. Ambos autores lo enfatizan hasta el punto de afomar que el proceso que culmina cnn 1945 podría ser
considerado como el paradigma de la historia europea del siglo XX. «como una metáfora de nuestro tiempo» , n,r ¡1uuliarilie.1· o/ Gen11<111 His1mr.
esp. pp 144-155 y 286-292 y G. Eley. Fm111 w1ifirn1io111011a:i.1·111. London. Routledge. 1986. p. 11

7) En la pág. 229 afirma "esos marxistas son partidarios intransigentes del pluralismo político". Con esta afirmación trata úe remediar la escasa rele\'an
cia de los representantes elegidos para representar "todo" el socialismo del siglo XIX. Un socialista católico como Buchez y un partidario del
socialismo mon:írquico o del estado popular como Lasalle. éste último refutado y combatido por las corrientes del movimiento obrero de la 1'
Internacional.
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pansión, pero al mismo tiempo la in
certidumbre de una perspectiva social 
basada en la competencia y el riesgo 
de ser arrollado por ella. desde el mo
mento en que los roles sociales no es
tán previamente definidos por razones 
de sangre o de ordenamiento jurídico 
que les adjudican la capacidad de 
mandar -nobleza- o la obligación de 
trabajar -proletariado o campesinado-, 
tal como sucedía en al Antiguo Régi
men. Desde el momento en que el li
beralismo considera a la libertad y la 
igualdad como condiciones necesarias 
para la realización de los intereses y 
placeres individuales de los hombres, 
genera una contradicción insalvable 
en su realización -ya que deberían ser 
requisitos previos siguiendo su propio 
hilo argumental- y el enriquecimien
to al que tiene derecho desde el mo
mento en que no existen límites a su 
autorrealización. K 

Así se crea un espacio infranqueable 
-según el autor- entre las esperanzas
multitudinarias en la concreción de la
libertad e igualdad y la realidad que
la sociedad les ofrece, ya que se es
tructura sobre las abismales diferen
cias de riqueza entre unos y otros. Y
por lo tanto la democracia -de nuevo
aparece una analogía entre organiza
ción política de la sociedad y meca
nismo económico- no acaba de defi
nir sus límites. atrapada en la tensión
entre las necesidades colectivas (liber
tad. igualdad) e individuales que con
ducen a la apropiación privada y des
igual de bienes y satisfacciones (pp.
24-28).

Como consecuencia del conflicto ge
nerado por la existencia de la condi
ción burguesa. el fenómeno funda
mental de la sociedad moderna no es 
el enfrentamiento de clases -proleta
rios contra poseedores de capital (bur
gueses)- smo el desgarro mterno a que 
han sometido a la burguesía las dos 
pulsiones básicas que controlan su 
conducta: el universalismo liberal y el 
individualismo egoísta (p. 29). De esa 
contradicción permanente de la natu
raleza burguesa y el rechazo que pro-

ducen surgen como las caras de Jano. 
el comunismo y el fascismo. 

La burguesía es tratada como una ca
tegoría ahi stóriea, ya que a pesar de 
que se remite con profusión a 1789 
( no a 1792-94) no di fcrencia las dife
rentes fases por las que atravesó la 
revolución francesa, que implican 
modelos políticos e intereses sociales 
que invalidan la imagen de una urn
dad homogénea del denominado ter
cer estado írente a la nobleza, cayen
do así en la paradoja de considerar a 
la burguesía como conjunto casi gre
gario e indiferenciado, hacia el cual 
difícilmente puede existir un rechazo 
tan claro y persistente, como Furet 
afirma. al hacer desaparecer, median
te su pirueta retórica, a los otros inte
reses sociales. que debían rechazarla. 
si toda ella engloba el nuevo cuerpo 
social que protagoniza la revolución. 
En su obsesión por negar a cualquier 
otro sector social una participación en 
los hechos revolucionarios. y por Jo 
tanto la existencia de intereses dife
rentes a aquellos de la burguesía. que 
harían eclosión durante la misma, pero 
con mayor fuerza después. como su
cedió en 1830 y 1848. de sus afirma
ciones se desprende que. con la ex
cepción de los beneficiados por el 
Antiguo Régimen, casi toda la socie
dad es burguesía. O recurre a otro 
sofisma sobre la homogeneidad social 
inaugurada por el liberalismo deci
monónico. al afirmar tranquilamente 
que la sociedad estadounidense ha lo
grado conformar una sociedad plena
mente capitalista sin la existencia de 
una clase burguesa, porque no había 
feudalismo que abatir (pp. 20-21 ). 

El "superhombre" político 
o el nuevo paradigma del siglo XX
Otras ideas complementan esta prime
ra razón primordial, que va desgranan
do cronológicamente. El segundo fac
tor que aparece para determinar la es
pecificidad política del siglo XX, ca
racterizada por el binomio comunis
mo-fascismo. es el papel decisivo de
las personalidades ,,excepcionales» en
el desarrollo de esos fenómenos his-

tóricos, resumidos en la siguiente afir
mación: sin Lenin no habría habido 
octubre de 1917 y sin Mussolini no 
habría Italia fascista (pp. 17 y 193-
194). Su renuencia a analizar los he
chos históricos desde la perspectiva de 
la complejidad de la acción colectiva. 
que le obligaría a considerar variables 
incómodas para su discurso. como son 
los efectos sociales del desarrollo del 
capitalismo, o la rnsuficiencia de las 
reformas del sistema de representa
ción política en los estados conside
rados muy generosamente parlamen
tarios de fines del siglo XIX, debe re
currir a la imagen nietzscheana de la 
figura providencial cuya acción so
brehumana explica el devenir históri
co, cumpliendo así una curiosa regre
sión a métodos vetustos en el trabajo 
historiográfico. Recuerdo que E.H. 
Carr, reflexionó, ya hace tiempo. so
bre la irrelevancia de tener en cuenta 
la longitud de la nariz de Cleopatra 
para una mejor explicación de la 
causalidad en la historia.9 Sin duda en 
todos los acontecimientos históricos 
podemos identificar personajes de ex
cepción, aunque sólo sea porque sus 
nombres quedan registrados para la 
posteridad. mientras que los de los 
restantes participantes se pierden. Pero 
ello no debe impedir que los juzgue
mos como fenómenos colectivos. en 
los que están activamente en juego 
múltiples decisiones conscientes que 
interactúan desde los diferentes nive
les de la experiencia. la cultura y los 
intereses, constituyendo una articula
ción más compleja de la acción hu
mana colectiva que la simple urdim
bre gregaria con que nos pretende i lus
trar Furet a través de la teoría del lí
der excepcional. 

Sin embargo es en ese papel del líder 
providencial donde Furet también cree 
encontrar las claves de la analogía 
entre bolchev1smo y fascismo, como 
portadores de la pasión -otro de sus 
motores de la historia (p.16)- deriva
da de cierta energía vital que los pue
blos alemán, italiano y ruso han reci
bido de la Primera Guerra Mundial. 
Pero el esoterismo no puede ocultar 

8) Sobre la atenuación del odio o desprecio de la aristocracia hacia la burguesía "En suma. el aristócrata del siglo XIX teme a la revolución y por eso no 
es contrarrevolucionario". J). 30. Sin e111bargo para acomodar su suposición al devenir histórico admite que la aristocrncia termina aceptando el 
régimen burgués en el que han podido. en muchos casos reconvertirse wnservando sus bienes y propiedades -recordemos el efecto de la desamorti
zación y la abolición de los derechos señoriales en la revolución burguesa española.

9) La afirmación de Carr está basada en un célebre aforismo de Pascal. que parece que Furet ha tomado casi al pie de la letra: ··otro habría sido el destino 
del universo de haber sido más corta la nariz. de Ckopalra" . con el que revelaba la atracción de Julio César y Marco Antonio por la longirud del
apéndice nasal. E.H. Carr. lejos de toda orientación marxista. ha defendido siempre el car:kter ciemítico del conocimiento historiográfico. lo c.¡ue es
puesto en duda por Furct repetidamente. ver entre otras la reciente síntesis sohre objcrivos y métodos de la historiografía. Julio Arósregui. Lll 
i11i-estí¡:llci,i11 /,is/rÍríca: reor(a \" 111étodo. Barcélona. Ed. Crítica. 199-í.
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que también en la concatenación de 
los hechos en cada uno de esos países 
también se encuentran las diferencias 
básicas entre ambos procesos. La re
volución de Octubre fue precedida por 
la revolución de Febrero -crucial en 
el derrocamiento de la autocracia 
zarista, con objetivos similares hasta 
el punto de que ambas pueden consi
derarse dos fases sucesivas de un mis
mo proceso revolucionario- en la cual 
Lenin no tuvo ninguna participación 
directa. La Marcha sobre Roma estu
vo precedida en cambio. en lo inme
diato por acontecimientos con una 
orientación antagónica -las agitacio
nes obreras del Bienio 1919-1920 y 
la ocupación de fábricas- a los propó
sitos del fascismo. Lo que resulta sor
prendente, en el análisis de Furet es 
que ignore deliberadamente estos fac
tores -que por orra parte están harto 
documemados- para imponer una ver
sión en la cual no existe ni siquiera 
una exposición razonada de la actua
ción de esos hombres. como se des
prende del siguiente párrafo: «La 
fuerza de Mussolíni sólo reside secun
dariamente en sus bandas armadas, así 
como, en el otro extremo del movi
miento, sólo se debe accesoriamente 
a su� talentos de político. Lo que la 
hace tan formidable es de otro orden: 
su capacidad de dar a una guerra a 
mitad ganada -y por tanto a mitad per
dida- una prolongación nacional fuerte 
apoyándose. para invertirla, en el em
puje revolucionario maximalista de 
1919-1920. 

En ese sentido, el.fascismo italiano se 
deriva de verdad del comunismo (sin 
negrilla en el origina]). La frustración 
nacionalista no habría bastado para 
crear a Mussolini. Se necesitó el 
coadyuvante esencial de un anti
comunismo capaz de capitalizar en su 
provecho la fuerza adversa desviada 
de su objetivo. Con ello. el fascismo 
se libra del conservadurismo. Ofrece 
a la derecha, junto con la pasión de 
llegar al pueblo con temas renovados. 
los secretos de propaganda del bolche
vismo y la idea de otra revolución, 
hecha ésta en nombre de la nación. La 
energía que recibió de la guerra se 
duplica con la que recupera de la de
rrota roja. cuyas ruinas le sirvieron de 
cuna." (p.206) 

Alejandro Andreassi Cieri 

La guerra mundial: 
dínamo revolucionaria 
En el párrafo recién citado también 
asoma el papel de la guerra europea 
como catalizador de ambas ideologías. 
Peor no es la guerra como fenómeno 
social y político susceptible de disec
ción analítica. sino como entidad me
tafísica generadora de pasiones. exal
tación y , ¡,por 4ué no?. una cierta 
autorrealización de las multitudes en 
un "destino heroico". 

Tal vez resulte tedioso. por bien co
nocido. consignar el papel de la con
tienda entre los di l"erentes factores que 
confluyen en el desencadenamiento de 
la revolución rusa y la conquista del 
poder por los bolcheviques. Pero ías 
afirmaciones del autor exigen una vez 
más la réplica. para lo cual me basta 
citar las conclusiones de Dick Geary. 
fruto de su excelente síntesis reciente 
de muchas otras aportaciones sobre 
los avatares del movimiento obrero eu
ropeo, 4uien dcf"iende la tesis de que 
dada la especffica situación económi
ca y política de Rusia en 1917 podría 
haberse producido una segunda revo
lución con o sin la intervención bol
chevique ya que " ... el extremo sufri
miento material del proletariado ruso 
como consecuencia de la guerra sólo 
podía paliarse con su fin. a lo que se 
negó rotundamente el Gobierno Pro
visional presidido por Kerensky [ ... ], 
situación suficiente para radicalizar a 
las masas . como lo demuestra el he
cho de que en julio de l 917 los 

10) Dick Geary. Eur1;peo11 Lalmur ¡,mtc.,r. /8-IR-1939. Lcndon. Mc1hucn. 1984. p. 157. 

mencheviques expresaban pública
mente demandas similares a la� de lP� 
bolcheviques"'.'" Vemos, por lo tanto. 
como la guerra. a la 4ue Furet correc
tamente otorga tanta importancia en 
el desencadenamiento de las convul
siones sociales de los primeros años 
veinte. tiene. no obstante. una signifi
cado di rerente para los revoluciona
rios rusos. al que podía tener para la 
movilización de los pequeños propie
tarios. funcionarios. profesionales y 
ex-combatientes que se unieron al 
movimiento fascista. participando en 
las incursiones contra sindicatos y 
partidos obreros o en la Marcha sobre 
Roma. Para el movimiento revolucio
nario ruso había que acabar con la 
guerra que hahía aumentado en térmi
nos pavorosos las pnvaciones que 
campesinos y obreros rusos ya sufrían 
habitualmente bajo la auwcracia 
zarista. Para los fascistas italianos l.:i 
guerra había sido la ocasión fallida 
para consolidar definitivamente é:I es
pacio político de la pe4ueña burgue
sía junto a los partidos tradicionales 
representantes de los intereses de las 
élites agrarias e industriales. para po
der obtener mayores ventajas de un ca
pitalismo que se aprestaba a construir 
su propio imperio colonial. no para 
acabar con un sistema responsable de 
la guerra. No se trataba de acabar la 
contienda. sino de que ella había fi
nalizado sin que ellos pudieran hacer
se con la parte del poder social que 
reclamaban por su esfuerzo en los 
frentes de batalla. 11 

11) Dice Mussolini a finales de 1917 · "Hay a la vista una nueva aristocracia 1 ... J Reivindica su parte del mundo. Oelincu con precisión suficiente su 
tentativa de "toma de posesión" de las posiciones sociaks. Es un traha_jo oscuro. que recuerda el de la burguesía francesa anterior a 1789 I ... ] lialia se 
encamina hacia dos grandes partidos: el de los que han combatido y el de los que no lo han hecho: de los que han trabajado y de los parásitos"' Cit. por
Angelo d"Orsi. f.fl Riro/11:io11e A11ih11/sce1·ica. fi.1.,"Ci.rnw. clussi. ide11/ogiP ( /917-1922). Milano. Franco Angdli Lihri. 198S. p. 44.
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En la anterior cita textual están con
centradas varias de las obsesiones de 
Furet, junto con sus métodos "expli
cativos". En el primer párrafo consi
dera que los fasci di combattimento 
así como la habilidad política son ele
mentos secundarios en el éxito mus
soliniano. Acaba de sermoneamos 
sobre el papel del individuo excepcio
nal, para acabar reconociendo que 
existen factores más amplios que la 
dimensión personal del político y el 
activismo voluntarista para explicar 
la fuerza de un proceso histórico de 
las dimensiones del fascismo. Pero 
sorprendentemente sus argumentos se 
reducen, en este nuevo giro, a dibu
jar como mecanismo del empuje fas
cista la energía que le brinda el im
pulso ideológico antagónico del mo
vimiento obrero movilizado bajo con
signas socialistas, al que están com
batiendo -y no sólo ideológicamen
te- Mussolini y sus arditi. La analo
gía que acude inmediatamente, al 
observar ese párrafo, es la de la apli
cación de los principios del yudo al 
análisis histórico. Lo razonable hu
biese sido incluir, aunque sea como 
factor colateral, que papel jugaban los 
partidos políticos tradicionales en esa 
coyuntura posbélica. Cuál había sido 
el impacto de la guerra en un sistema 
político que hasta 1914 había demos
trado, especialmente con el populismo 
de Giolitti. una aceptable vitalidad. Y 
por último, qué preocupaciones tenían 
aquellos sectores sociales, para los que 
las movilizaciones obreras del bienio 
l 919-20 constituía una amenaza real 
o imaginaria a sus intereses, bajo el
impacto psicológico de la revolución
rusa. 12 

La clave de la interpretación de Furet 
reside en que el encumbramiento de 
ambos tipos de regímenes políticos 
totalitarios poco tiene que ver con in
tereses o motivaciones de actores o 
clases sociales, ni coyuntural ni 
estructuralmente, sino con el impulso 
del afán de dominio de sus líderes pro
minentes ("Lo que trato de empren
der en este ensayo es a la vez limitado 
y central: el papel que han desempe-

ñado las pasiones ideológicas, y más 
especialmente la pasión comunista, 
pues este rasgo diferencia al siglo XX" 
(p. 16), esta declaración de las inten
ciones de su trabajo no pasa de la des
cripción de lo que el juzga caracterís
ticas principales del socialismo sovié
tico y la forzada analogía con las dic
taduras fascistas, sin alcanzar a esbo
zar ningún intento explicativo del sur-

gimiento de tales pasiones ideológi
cas. salvo los dos ejes a los que atri
buye una gran capacidad movili
zadora: el desprecio policlasista a la 
burguesía y su civilización, el efecto 
inusitado de la Primera Guerra Mun
dial y la pasión por el dominio abso
luto que anima a los líderes del bol
chevismo y el fascismo). Esto está 
retroalimentado por los éxitos que 
obtienen -mezclando en la misma con
sideración a Lenin con Stalin, y estos 
con Hitler y Mussolini. La cabriola 
más sofisticada de su razonamiento, 
para confirmar ya no la autonomía de 
la voluntad política, sino su completa 
independencia respecto al contexto de 
su tiempo es que: "Encontramos así, 
en el bolchevismo ruso y en el fascis
mo italiano, un sistema político de 
doble nivel en el que coexisten una fi
losofía de la historia y una práctica po
lítica; la primera, hecha de intencio
nes e ideas nobles; la segunda, de me-

dios expeditivos. La primera es su poe
sía. la segunda su prosa. El fascismo 
perdió su poesía con la Segunda Gue
rra Mundial, mientras que el bolche
vismo, por lo contrario, encontrará en 
ella ocasión de hacer olvidar su pro
sa" (p. 202) 

De este modo llegamos al último fac
tor. que es también un rasgo distinti

vo, que según Furet iguala las natu
ralezas del fascismo y el comunis
mo: su carácter revolucionario. 

La esencia "revolucionaria" 
del fascismo, según Furet 
"Uno de los secretos ya fue descu
bierto por Mussolini desde 1915: re
unir a la nación y la clase obrera, 
arrebatando la primera a los burgue
ses y la segunda a los marxistas. Un 
socialismo nacional en el sentido en 
que Spengler había hablado de un so
cialismo prusiano: es una manera de 
recuperar a la vez la pasión antica
pitalista y el anuncio revolucionario, 
para ponerlos al servicio de la elec
ción histórica de Alemania. traicio
nada por los hombres de Weimar. 
Trata de crearse un estandarte con el 
papel que los socialdemócratas, tan 

poderosos en la Alemania anterior a 
1914. no supieron desempeñar en el 
momento de la guerra: ser a la vez el 
partido de la revolución y el de la na
ción. Después de la guerra, abando
naron una y otra, pasándose al servi
cio de la República de Weimar, con
vertidos en burgueses (????). Hitler 
tuvo la intuición de ese vasto espacio 
disponible, que los comunistas no po
dían conquistar en nombre de la In
ternacional de Moscú" (p. 217). 

El bolchevismo surge de la misma 
matriz que el nazismo. Para explicar 
porque se inspira en el marxismo sim
plemente afirma que se debe a que las 
condiciones de Rusia en 1917 son más 
propias del siglo XIX que del XX, si
glo aquel al que se adapta mejor la 
visión de Marx, y lo que explica por
qué no es la fuente de inspiración del 
nacionalsocialismo que quiere desem
peñar el mismo papel para Europa 

12) Si siguiéramos al pie de la !erra el esquema argumental que propone Furet. podríamos afirmar que la instauración de la Comuna de París fue una
consecuencia del levantamiento liberal contra Napoleón III y la proclamación de la república del 4 de septiembre de 1870. luego de la derrota de 
aquel por Prusia, y nos permiriría deducir que el socialismo comunero fue un derivado del liberalismo al aprovechar la energía colectiva despertada 
por los líderes de la burguesía liberal. Con ello conseguiríamos afirmar la paradoja de la inexistencia del cambio en la historia, ya que si roda 
fenómeno histórico es producto de una oculta energía intercambiable la consecuencia sería la inmutabilidad de la sociedad humana, consiguiendo así 
la desaparición de la historia como realidad humana interactiva, y no sólo como posibilidad de conocimiento.

13) El 18 de agosto de 1918 escribe Mussolini en II Po¡,0/11 d'lralia. dirigiéndose a los trabajadores: 'Liberaos sobre todo de la noción de un socialismo
simplificador a la rusa, demasiado expropiador e igualirario. No se trata de apoderarse de bienes. se trata de producir otros sin interrupción. No se
trata de igualar a los hombres como de estabilizar la jerarquía y disciplina social. Mientras los hombres nazcan diferentemente dotados habrá siempre
una jerarquía y disciplina socinl' (cit. por Angclo D'Orsi, La Rirn/uzione A111ibolscevica. Fascismo. classi, ideolo¡.:ie ( /9/7-1922), Milano, Franco
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Occidental: el rechazo furibundo del 
liberalismo del cual el marxismo es 
su derivado del XIX ·'Mientras que 
los bolcheviques rusos tomaron el 
poder apoyándose en la anarquía, los 
nazis alemanes se han apoderado de 
él blandiendo el temor a la anarquía. 
en nombre de un estado único y fuer
te encarnado por un jefe" (p. 23T) 

¿No residen en estas características 
apuntadas más diferencias que simili
tudes en ambos movimientos y situa
ciones políticas, desde el momento 
que representan expectativas o temo
res contrapuestos? 

«Pero la idea nacionalsocialista ( o fas
cista) no es una idea que se haya deri
vado en forma tan sencilla [como un 
derivado de las ideas de «socialismo 
nacional» circulantes en las élites in
telectuales anteriores a la lª Guerra]. 
En realidad extrae su fuerza de la mis
ma fuente que el bolchevismo victo
rioso: la guerra. Como el bolchevis
mo, permite movilizar las pasiones 
revolucionarias modernas, la fraterni
dad de los combatientes, el odio a la 
burguesía y al dinero, la igualdad de 
los hombres ( sin negrilla en el origi
nal, ¿desde cuando el fascismo tiene 
como componente ideológico la de
fensa de la igualdad?), la aspiración a 
un mundonuevo. Pero les señala otro 
camino que la dictadura del proleta
riado: el del Estado-comunidad nacio
nal» (p. 193 ). 

Le habría bastado a Furet con repasar 
algunas de las declaraciones de Hitler 
y Mussolini para comprobar que el 
principio de desigualdad natural en
tre los hombres es una de las piezas 
básicas de la ideología fascista. u 

Por lo tanto, una vez expuestos los 
principales argumentos del autor co-

Alejandro Andreassi Cíerí 

mentado. intentaré presentar some
ramente algunos argumentos alterna
tivos que he podido recoger para ex
plicar la naturaleza del fascismo, ba
sados en una mayor proximidad a lo 
factual. 

EJ fascismo como renovación 
de )a dominación de la burguesía 
No utilizo el término restauración en 
el título ya que implica un motivo de 
anacronismo si lo consideramos en su 
significado lato: ··reparar. renovar o 
volver a poner una cosa en aquel esta
do o estimación que antes tenía". Pro
pongo considerar al fascismo no como 
el restablecimiento del statu quo ante. 
la reproducción mimética de una for
ma anterior de organización política 
(incluidos su imaginario y lenguaje), 
sino como la continuidad de las reglas 
del juego del capitalismo. como for
ma de superación de una profunda cri
sis endógena, con la supresión de la 
disociación presente en el sistema po
lítico liberal entre igualdad jurídica y 
desigualdad económica, instaurando 
un nuevo sistema político basado en 
la consolidación definitiva de la des
igualdad económica y jurídica a cam
bio de asegurar una mínima seguridad 
de subsistencia a la población que ocu
pará una posición subalterna, estable
ciendo una rígida jerarquía social que 
implique la supresión de la lucha de 
clases. 14 Si bien el terrorismo de esta
do es una pieza fundamental para su 
viabilidad. necesita simultáneamente 
un mínimo deconsenso. incluso de 
aquellos condenados a ocupar inde
fectiblemente una posición social su
bordinada. 15 La novedad del fascis
mo residiría en que la eliminación de 
cualquier amenaza a la estructura cla
sista de la sociedad no se efectuaría 
mediante un retorno a la sociedad 
estamental anterior a la Revolución 
Francesa. añorada por algunos tradi-

cionalistas. sino mediante el proyecto 
orga111cista. más adecuado a las nece
sidades de sociedades altamente 
industrializadas y tecnificadas. encar
nado por la im�gen de la Comunidad 
Nacional, donde los roles dominantes 
y subordinados de la estructura de cla
ses del capitalismo son asimilados a 
los de las vísceras de un gigantesco 
organismo colectivo donde la función 
de cada individuo está indisolu
blemente vinculada al nivel que debe 
ocupar en la escala jerárquica. El pa
pel del estado, ya ensayado en las co
yunturas de crisis del sistema liberal. 
sería el de intervenir sistemáticamente 
para impedir que las "células" y "teji
dos" subalternos del organismo nacio
nal adoptaran colectiva o individual
mente conductas que cuestionaran esa 
vinculación función-nivel de mando/ 
obediencia. cuestionando la estabili
dad jerárquica. 16 

A partir de las dos últimas décadas del 
siglo XIX, los ajustes de la organiza
ción social y económica a las nuevas 
condiciones de acumulación del capi
talismo promovidas por un núcleo re
ducido de países -entre los que se en
cuentran Alemania e Italia los princi
pales países- bajo los efectos de la se
gunda revolución industrial se tradu
jeron en varios aspectos sustanciales 
de orden económico y político. En 
primer término la modificación de la 
escala y el grado de concentración in
dustrial. estimulada por la interna
cionalización de los mercados bajo el 
empuje colonial. En segundo término 
y como consecuencia, el crecimiento 
vigoroso de los efectivos de la clase 
obrera, que ya no se nutría sólo de ar
tesanos de oficios tradicionales, sino 
también de numerosos trabajadores no 
cualificados procedentes del ámbito 
rural. Por último, la expansión así 
como la transformación cualitativa de 

Angelli Libri, 1 Y85, p. 18. Hitler. dirigiéndose a los empresarios dice: " ... ustedes sólo podrán sustentar en la práctica esta idea de la propiedad privada 
si la misma está fundamentada lógicamente de alguna forma. Esta idea ha de extraer su justifical:ión ética de la visión de la necesidad natural. .. Es 
necesario por lo tanto fundamentar estas formas tradicionales que se han de conservar. de forma que puedan considerarse como ahsolutameute 
necesarias, lógirns y justas. Y aquí tengo que decir que la propiedad privada sólo se puede justificar en el plano ético y moral si se parte del 
presupuesto de que las prestaciones de los hombres son distintas ... En el terreno económico. el equivalente de la democracia política es el comunis
mo". en un discurso pronur.ciado el 27 de enero de 1932 en el Düsseldorfer lndustrieklub. cit. por R. Kühnl. Libera/1s1110 y fasci.mtn. Dos fórma.1· de 
dominio bur[iués. Barcelona. editorial Fontanella, 1978. pp. 153-154. 

14) En este sentido habría que interpretar. en todo su horror y por lo menos en parte. el papel del racismo en el funcionamiento del sistema fascista, 
"justificando" la esclavización de las poblaciones de los territorios ocupados. especialmente del este euroreo y de la URSS ..

15) Stephen Salter plantea que la aparente ausencia de oposición al régimen nazi durante la guerra puede explicarse por la combinación de una dura
rcmesión interna -cuya manifestación más conspicua es la expansión del '"Estado SS"- con el mantenimiento de niveles de vida relativamente altos,
c�mo consecuencia del saqueo sistemático de los territorios ocupados, ··c1ass Hannony or Class Conflict0 The Industrial Working Class and National 
Socialist Rcgime, 1933-1945". en J. Noakes (ed.), Goven11e111. Parry 1111d People in Nazi Gernumy, Exeter, Cnivcrsity of Exeter, 1980. 

16) Stephen Salter, '"Class Harmony or Class Conflict ? The Industrial Working Class and the Narional Socialisr Regime. 1933-1945", op. cit., pp. 94-95. 
Un ejemplo concreto es el papel que jugó la Gestapo en el control de la disciplina laboral desde el inicio del régimen nazi, utilizando la figura de 
"trabajador antisccial y hostil al régimen " para definir a aquellos a los que consideraban poco diligentes en el cumplimiento de las exigencias de la
empresa. Este autor calcula que, bajo el régimen hitleriano. solamente por intentar reorganizar una mínima resistencia. o incluso por abandono del
trabajo o absentismo. fueron encarceladas en campus de concenrrnción y de trabajo 23.000 personas entre 1933 y 1945.
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ios estratos medios, ya que a los tra
dicionales grupos de pequeños propie
tarios, comerciantes y profesionales 
liberales se agregaban los nuevos cua
dros técnicos y administrativos nece
sarios para el funcionamiento adecua
do de esas economías de escala así 
como de los servicios urbanos y las 
infraestructuras desarrolladas con el 
crecimiento de las ciudades donde se 
están produciendo ese crecimiento 
industrial ('white-collar workers' ). A 
su vez, las elites dirigentes se veían 
abocadas a enfrentar con mayor coor
dinación y con respuestas eficaces el 
creciente cuestionamiento y resisten
cia que la clase obrera ofrecía a ese 
cambio estructural del sistema, que se 
manifestaba tanto a través de la mul
tiplicación de la conflictividad labo
ral -es el período en que comienzan a 
registrarse las grandes oleadas de 
huelgas en los países más indus
trializados- como por el desarrollo sin
dical y político del movimiento obre
ro. Es el período, especialmente a par
tir de 1890, en que el estado comien
za a participar -primero puntualmen
te y más tarde sistemáticamente- en 
los conflictos sociales que tienen 
como eje esa resistencia obrera a una 
explotación más reificadora que en 
todas las etapas anteriores. al tiempo 
que el desarrollo de grandes econo
mías de escala, estimuladas por la gran 
expansión colonial, hacen más inter
dependientes a los grupos industria
les y financieros privados con esas es
tructuras estatales. a través de los 
agentes políticos que relacionan estre
chamente la esfera de los negocios con 
la de la administración pública. Esta 
situación conduce paradójicamente a 
la relativa inmutabilidad del marco po
lítico, cada vez más comprometido 
con las elites que controlan los prin
cipales resortes de la economía, y don
de los partidos y agentes electorales 

actúan generalmente como mediado
res en las colisiones de intereses de 
esos grupos concentrados, aunque pre
tendan presentarse ante el electorado 
como representantes de amplios inte
reses populares, lo cual además está 
pervertido por la restricción del dere
cho de voto o el sistemático fraude 
electoral. 17 Un caso paradigmático del 
funcionamiento de los sistemas par
I amentarios europeos fue el de la 
sinistra-destra italiana. o de la alter
nancia entre conservadores y libera
les de la España de la Restauración. 

Por lo tanto esas clases medias, mien
tras se benefician subalternamcnte de 
la compleja transformación social y 
económica del tránsito del siglo XIX 
al XX, echan de menos su participa
ción en el control de la situación. que 
en mayor o menor grado ve amenaza
da por el desafío recurrente del movi
miento obrero, mientras 4ue crece su 
desconfianza hacia la capacidad de 
control de las vieJas burocracias polí
ticas liberales que ocupan el aparato 
político tradicional. ix Este proceso, 
con matices, es observable en la ma
yoría de países europeos. y especial
mente en aquellos donde el proceso 
de transt'ormación industrial es más 
rápido e intenso. produciendo inten
sas fracturas y desequilibrios entre 
sectores sociales y regiones del mis
mo estado. entre ellos Alemania e Ita
lia. En la primera aparecen con el cam
bio de siglo núcleos políticos nacio
nalistas radicales que más tarde con
fluirán con las formaciones tradicio
nales de la derecha. como la Liga 
Pangermánica, la Liga Naval. la Liga 
de defensa y el movimiento anlipo
laco. En Italia las fracciones de la de
recha radical se concentran en la pro
moción del expansionismo colonial y 
en el grupo que lidera D' Annunzio, 
organizado en el Partido nacionalista 

(1910) con sus planteamientos irre
dentistas del espacio italiano integra
do a la monarquía austro-húngara. En 
ambos países impulsan y logran un 
cambio cualitativo en la composición 
del conservadurismo político, que sal
ta desde los restringidos círculos 
decimonónicos de notables, para con
vertirse -basándose en un nacionalis
mo agresivo, y frecuentemente xenó
fobo- en movimientos que se perfilan 
como populistas. 1� El rápido desarro
llo de la concentración industrial y de 
economías de escala. colocó en una 
situación incómoda a aquellos propie
tarios de pequeños establecimientos 
que tradicionalmente abastecían los 
mercados locales. Pero no sólo a ni
ve 1 urbano se produce esa esqui
zofrenia entre quienes se sienten par
tícipes de la prosperidad capitalista 
general y al mismo tiempo las prime
ras víctimas de una economía que está 
sufriendo profundos cambios a una 
velocidad vertiginosa y más indefen
sa frente a los desafíos del movimien
to obrero que los grandes capitanes de 
industria. ya que el medio rural com
parte el mismo desasosiego -y será en 
este ámbito, especialmente en Italia 
pero también en Alemania. donde el 
fascismo reclutará sus más firmes apo
yos- agravado por el prolongado des
censo de los precios agrícolas que 
abarca dos décadas entre siglos?' A 
nivel político esta inestabilidad e in
quietud de la pequeña burguesía se 
tradujo en la fluctuación de su apoyo 
a las organizaciones políticas de cuño 
liberal, que parecían incapaces de con
jurar los peligros acarreados por un 
desarrollo económico social, por otra 
parte muy apetecible. Los apoyos de 
estos secLOres sociales se distribuían 
intermitememente entre el tradiciona
lismo católico -a veces populista o con 
ciertos mensajes que defendían algu
nos criterios de protección �ocia!- , la 

17) E. Hobsbawm comenta que la mirad de la clase obrera hritánica no podía, en 1914. ejercer efectivamente su derecho al voto. aun cuando formalmen
te estuviera concedido el sufragio universal masculino. ya que se les impedía el acceso a los censos electorales, La era del imperio ( 1875-1914).
Barcelona. Editorial Labor. 1989. p. 88. En otros países recién se accedió al sufragio universal recién en este siglo. como Austria. en 1907. o Italia.
que recién lo hace en 1913. mientras Alem:rnia mantiene el sistema estamental de las tres órdenes electorales en Prusia. hasta la instauración de la
República de Weimar.

18) Geof Eley, Fm111 u11ificario11 111 111ós111. Rei11ter¡,reri11)i the ¡:emu111 ¡,asl. London Routledge, 1986, pp. 266-267.
19) En realidad todo el período de expansión imperialista. como reconoce entre otros autores Hanna Arendt, permite un extraordinario desarrollo de las 

doctrinas de superioridad racial de los pueblos europeos que están llevando a caho la colonización de África y Asia. probablemente como propuesta 
.,integradora" de las ciases subalternas domésticas a las que se prometía un venturosos y .. predestinado" destino en las colonias que la metrópoli
sembraba por doquier, asegurado por el providencialismo racista .. Ver tamhién Geof Eley, From unificario11 to 11aúsm. Reiluer¡,relinK the ¡;erman
pasl, op. cit.. p. 237 

20) Habría que considerar, habida rnenta que la crisis finisecular afectó principalmente a los países europeos tradicionalmente productores agrícolas, en
qué medida la caída de los precios no fue interpretado por grandes masas de pequeños propietarios agrícolas como una consecuencia nefasta de la
internacionalización económica que hahía acarreado el ··gran salro adelante" del capitalismo con la segunda revolución industrial. La importancia de 
la divergencia de los precios agrícolas respecto a los industriales. aunque para un período posterior al que ahora estamos considerando, permitió que 
los nazis se presentaran corno defensores de los inlereses de la clase media rural. constituyendo una de las claves del desarrollo de sus apoyo social,
ver el excelente trabajo de Ferrán Gallego Margalef. ··Et partido nazi en los años centrales de la República de Weimar ( 1925-1910). Un comentario
crítico". manuscrito inédito. pp. 7-8. 
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En Alemania, enero de 1919. se produjeron violentas luchas entre los trabaja
dores y solda::los revolucionarios contra las tropas gubernamentales de Ebert 

extrema derecha nacionalista y racis
ta, e incluso los partidos socialdemó
cratas. 

La actividad fascista bebe de estos an
tecedentes y de la cultura política re
accionaria crecida bajo estas preocu
paciones y recelos clasistas de la 
preguerra. Lejos de constituir una al
ternativa revolucionaria al socialismo, 
como afirma Furet, de estirpe similar 
y dirigida a la misma audiencia social, 
se presentó como una alternativa ca
paz de restaurar d orden social bajo 
la apariencia novedosa de incluir en 
su proyecto autoritario la participación 
de esos sectores medios que se veían 
poco representados por los partidos 
tradicionales. Ello fue favorecido por 
la creciente debilidad del sistema tra
dicional de control político, que au
mentó dramáticamente en el período 
inmediatamente posterior al final de 
la guerra, mostrándose especialmente 
ineficaz en el caso italiano así como 
en el alemán, aunque las distintas mo
dalidades nacionales de la crisis ex
plican la oportunidad del triunfo fas-

cista en uno u otro país. 

La revolución de noviembre de 1918 
significó en Alemania, no sólo la pro
clamación de la república, sino el co
mienzo de un corto pero intenso pe
ríodo de movilización popular simbo
lizado por la constitución de los Con
sejos de Obreros y Soldados que pro
ponían un nuevo marco de organiza
ción política de profunda impronta de
mocrática. Si bien estos evocaban los 
soviets de la revolución rusa, su exis
tencia se inspiraba, en parte, en las 
experiencias previas de la clase obre
ra alemana con los intentos de control 
obrero de las principales empresas in
dustriales, un movimiento de base que 
se había extendido a medida que se 
prolongaba la guerra y que había cul
minado en la constitución de una or
ganización revolucionaria de delega
dos de empresa, responsable de la pro
clamación la huelga general de enero 
de 1918.Ante el desmoronamiento del 
Reich, derrotado el ejército imperial. 
no tardaron en extender las reivindi
caciones laborales y económicas en un 

amplio programa de reforma política 
y social con contenidos y propuestas 
claramente socialistas que apuntaban 
directamente a la transformación del 
régimen de propiedad.21 Este impulso 
revolucionario pronto fue contrarres
tado por los núcleos de la burocracia 
procedente del imperio, la jefatura del 
ejército y los principales círculos di
rigentes que veían en estas moviliza
ciones una inmediata amenaza a su 
poder y predominio social. 

Sin embargo estas tendencias que des
piertan en el período anterior a la gue
rra no significan que el triunfo fascis
ta en Alemania y en Italia fuera inexo
rahle. También dependió del impacto 
revulsivo de la Gran Guerra sobre las 
estructuras económico-sociales y las 
mentalidades, así como de las coyun
turas de crisis del período posbélico.22 
Las mismas diferencias en el ritmo de 
su implantación. así como los mati
ces diferenciales del punto de partida 
de la situación en los dos países dan 
pie a esta hipótesis. 

La crisis posbélica italiana se produ
ce en un país que se encontraba en el 
bando vencedor de la primera Guerra 
Mundial, pero insuficientemente satis
fecho en las reivindicaciones y ape
tencias que habían impulsado su in
tervención al lado de la Entente Cor
dial, a lo que se sumaron los efectos 
de la crisis económica que afectaba 
también a los otros países beligeran
tes, produciendo así una crisis gene
ral del sistema tradicional departidos 
políticos sin cuestionar a la monar
quía, mientras que el partido socialis
ta se hallaha mayoritariamente com
prometido con las movilizaciones 
obreras y campesinas que adquirieron 
su máxima intensidad en el Bienio 
Rojo de 1919-1920, en el cual el he
cho más célebre fue la ocupación 
semiespontánea de las fábricas en 
Milán y Turín. 23 Por lo tanto, no era 
éste el partido que pudiera ejercer el 

21) Esta organización ubrera a nivel de las empresas, similar en muchos aspectos a las surgida, en otros países beligerantes, por lo, mismos motivos. 
como era el caso de Gran Bretaña, fue impulsada por varios motivos. El primero fue la progresiva alienación de los dirigentes oficiales de los
sindicatos, cada vez más comprometidos con la economía de guerra. de la masa de afiliados que debían soportar un deterioro creciente de sus
condiciones de vda y trabajo. Otro. corno consecuencia del esfuerzo bélico. una intensificación de los ritmos de producción, combinada :on un
descenso de los salarios reales debido a la inflación del período bélico y al empleo masivo por los patronos de trabajadores semi y no cualificados,
que devaluaron los tradicionales rules preeminentes de los trabajadores de oficio y erosionaron su capacidad de negociación. Gran parte del movi
miento de organización obrera en las empresas fue protagonizado por estos trabajadores especializados, especialmente en la industria metalúrgica,
dispuestos a enfrentarse no sólo a la represión estatal militarizada. sino también a la dirección de su sindicatos. ver D.Geary, European Labour
Protest. 1848-1939, London. Mcthuen. 1 ')81. pp. 140- 142. 

22) Antonio Gramsci. analizando d crac de 1929. considera que la crisis internacional se remonta a la Primera Guerra Mundial. la que constituye. para
él, la primera respuesta política y organizada de los dirigentes de los países participantes, siendo toda la década de 1920. con sus altibajos una
prolongada fase crítica, Pasado y presenre. México, Juan Pablos Editor. 1990, p. 111.

23) Sólo se había impuesto en el breve período entre 191.5 y 19 l 7 la tendencia intervencionista del socialismo en la Gran Guerra, de la cual quedaba en 
1918 el residun de la participación de dos destacados líderes moderados -Leónida Bissolati y Agustino Berenini- participando en el gabinete presidí-
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papel de eje articulador del sistema 
parlamentario junto a los partidos bur
gueses y al reciente partido demócra
ta cristiano -el partido Popular- para 
lograr su estabilización en esa fase tan 
crítica. No sólo las clases medias sino 
también la gran burguesía, nucleada 
en organizaciones patronales como la 
COFINDUSTRIA, desconfiaban y re
chazaban a un partido socialista que 
al hallarse, de grado o por fuerza. com
prometido con las protestas obreras 
representaba una directa amenaza a 
sus intereses. 

Mussolini y sus seguidores podían 
cumplir el papel de factor de cohesión 
de una nueva alianza política y social 
entre esas clases igualmente atemori
zadas por el dinamismo del movimien
to obrero y preocupadas por la inca
pacidad de los dirigentes políticos li
berales para superar la crisis y ren
tabilizar la participación de Italia en
tre las potencias vencedoras. La 
combinación del activismo represivo 
de las bandas fascistas sobre las orga
nizaciones del movimiento obrero en 
los medios urbanos y rurales con la 
propuesta mussoliniana de renovación 
"meritocrática" de la sociedad, caló 
profundamente en los diversos estra
tos de las clases medias, desespera
das por la incapacidad gubernamen
tal en el mantenimiento del orden y 
garantizar sus posiciones en la escala 
social. La "Marcha sobre Roma", la 
puesta en escena del asalto al poder 
resultó un paseo. al final del cual es
peraban a Mussolini el rey con su es
tado mayor. 
En Alemania el curso de los aconteci
mientos nos revela un ritmo diferente 
del italiano. La derrota en la guerra, 
si bien implicó la caída de la monar
quía y la instauración de la república 
por un movimiento revolucionario con 
características casi soviéticas -los con
sejos de obreros y soldados de no
viembre de 1918- los círculos dirigen
tes a nivel político y económico lo
graron combinar con presteza la re
presión de las facciones más radica
les del movimiento obrero con la co
optación de su sector más moderado 
mediante la concesión de reformas 
económicas y sociales (jornada de 8 
horas, seguro de desempleo, coparti
cipación obrera en las empresas, etc.). 
La socialdemocracia. cuya ala mayo-

ritaria había apoyado el com
promiso bélico. había aporta
do durante la guerra la coope
ración de los dirigentes sin
dicales en el mantenimiento 
de la disciplina laboral nece
saria para el esfuerzo de gue
rra. Era una situación diferen
te a la italiana, donde el par
tido socialista -incluido su 
sector reformista- mantuvo 
posturas antibelicistas. De 
cualquier modo no puede in
terpretarse que la línea de 
clivaje entre los partidarios de 
la moderación y los de pos
turas radicales coincidier 
con los límites formales d · 
los diferentes partidos obre
ros, ya que a nivel regional' 
se puede comprobar que las 
secciones del SPD encabeza-
ban las movilizaciones obreras -como 
es el caso de Sajonia- con propuestas 
similares a los espartaquistas, y que 
la breve experiencia de la República 
Socialista Bávara fue una iniciativa del 
Partido Socialdemócrata Independien
te (USPD), y no del Partido Comu
nista (KPD).24 Por otra parte debe te
nerse en cuenta que el grado de prota
gonismo y participación política or
ganizada de las clases medias -y entre 
ellas la pequeña burguesía de nuevo y 
viejo cuño- era importante desde la 
década anterior al comienzo de la gue
rra europea. Estas formaciones políti
cas, como la Liga Agraria o la Liga 
Pangermánica, a través de las cuales 
se habían establecido vínculos cre
cientes entre el gran capital agrario e 
industrial y las clases medias y que 
desembocaron en la constitución del 
Partido Popular Nacional Alemán 
como referente unitario de la derecha 
en 1918, podían presentarse ante su 
auditorio social sin aparecer como di
rectos de la derrota. Este es otro ras
go diferencial con Italia donde los par
tidos de centro pagaron con su crisis 
de representatividad la responsabili
dad del resultado de la guerra, salvan
do así a al monarquía de su caída, 
mientras en Alemania el precio de su 
impunidad fue la destitución del 
Káiser (impuesta por las potencias vic
toriosas como condición del armisti
cio) y la confección del mito de la 
"puñalada por la espalda" de la cual 
eran responsables marxistas y judíos. 

Después de 1923, una vez reprimidos 
los últimos estallidos insurreccionales 
del movimiento obrero y controlados 
los intentos golpistas de los grupos de 
extrema derecha ya que el ejército re
nunció a apoyar el intento de Hitler y 
Ludendorff en Baviera, y estabilizada 
la situación financiera alemana con el 
Plan Dawes que había permitido 
renegociar los términos del Tratado de 
Versalles, acabando con la hiper
inflación, se consolida un centro po
lítico constituido por la mayoría so
cialdemócrata. el centro católico 
("Zentrum") y los partidos burgueses 
moderados -como el Partido Demó
crata. Hasta el comienzo de la Gran 
Depresión en 1929-30 aparentemente 
existe una correlación entre funcwna
miento político y recuperación econó
mica, el partido nazi conoce una caí
da continua de su apoyo electoral que 
llega al suelo del 2,5 % en las eleccio
nes de 1928, mientras la posibilidad 
de continuidad del financiamiento de 
los benefic10s sociales conseguidos 
por la socialdemocracia en los co
mienzos de la República de Weimar, 
mantiene el apoyo masivo de la clase 
obrera a los partidos de izquierda (el 
número de diputados socialistas y co
munistas pasó de 162 en 1924 a 207 
en 1928), aunque el desempleo conti
nuaba siendo elevado incluso en este 
período más estable.25 Sin embargo el 
retroceso experimentado por la extre
ma derecha, y especialmente los na
zis, no significa que hubieran desapa-

do por el liberal Orlando. Paul Guichonnet .. El socialismo italiano", en J. Droz (dir.). Hiitoria General del Socialismo. De 19/8 a 1945. Barcelona. 
Ediciones Destino, 1985, pp. 244-245. 

24) D. Geary. Euro¡,ean Labour Pmresr. op. cit., pp. 141-142, 146 y 150. 
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recido los numerosos desajustes y 
desequilibrios que afectaban a las cla
ses medias. La política combinada de 
aumento de la presión impositiva, para 
mantener los programas sociales con
seguidos por la presión sindical y la 
gestión socialdemócrata, con el des
censo de los precios agrícolas en un 
período de aparente bonanza econó
mica enajenó el apoyo de numerosos 
agricultores a las coaliciones liberal
izquierdistas en el gobierno republi
cano. Los comerciantes se veían ame
nazados por el proceso de concentra
ción económica favorecido por la su
peración de la fase inflacionaria y los 
funcionarios veían empeorar sus con
diciones ante las políticas de estabili
zación impulsadas por el estado·26 Por 
lo tanto no resulta tan extraño que el 
centro político y las organizaciones 
obreras fueran vistas por estos secto
res dispares como los responsables de 
sus penurias. Comenzaron a surgir 
numerosas organizaciones, entre cul
turales y políticas. que eran a su vez 
grupos de presión corporativa de los 
diferentes sectores afectados. Ese ar
chipiélago de pequeños grupos corpo
rativos, por una parte rechazaban lo 
que consideraban demasiada debilidad 
gubernamental frente a las demandas 
de los sindicatos obreros, y por lo tanto 
los partidos que como el Demócrata 
parecían demasiado proclives a cola
borar con el SPD, y por otra parte tam
bién a los partidos más a la derecha 
como el partido Popular al que consi
deraban demasiado vinculado a las 
grandes corporaciones económicas 
que por encima estaban contribuyen
do a asfixiar las posibilidades de la 
clase media urbana y rural.27 

Respecto a la controvertida cuestión 

Alejandro Andreassi Cieri 

sobre el grado de adhesión real de sec
tores de la clase obrera al partido nazi. 
debe decirse que en general existe el 
acuerdo en la historiografía que los 
contingentes que llegó a captar perte
necían principalmente a trabajadores 
de pequeñas localidades y parte de los 
trabajadores más jóvenes -que eran 
quienes sufrían más las consecuencias 
del desempleo-, mientras que no pu
dieron penetrar en las grandes concen
traciones industriales, donde tenían 
sus bases más fuertes tanto el SPD 
como el KPD. Era entre los trabaja
dores de la gran industria donde ma
yor solidez tenía la tupida red de so
cialización de estirpe socialdemócra
ta -la integración "negativa" en la so
ciedad capitalista, como ha dado en 
denominarse- 2� basada en los nume
rosos centros culturales, deportivos, 
cooperativos fuertemente articulados 
con las secciones locales de partidos 
obreros y sindicatos.29 Por otra parte 
el obstinado mensaje anti socialista de 
los nazis. así como su idealización del 
pequeño propietario campesino y del 
tendero contribuyeron también a "im
permeabilizar" a la clase obrera fren
te a sus consignas. 

En cambio la táctica nazi. con su len
guaje modulado seccionalmente según 
los auditorios a los que se dirigía, si 
fue capaz de impedir el crecimiento 
de la influencia socialista y comunis
ta fuera de los bastiones tradicionales 
de la clase obrera, lo que le hubiera 
permitido al SPD y al KPD construir 
un amplio acuerdo democrático con 
los otros sectores sociales a los que 
los prolongados efectos de las convul
siones posbélicas habían convertido en 
grupos de presión poderosos sobre la 
ambigüedad política de los sucesivos 

gobiernos republicanos. incluyendo 
entre sus reivindicaciones no sólo las 
de la pequeña burguesía sino desde la 
perspectiva de intereses transclasistas 
abordando los problemas de la pobla
ción alemana como consumidores. 
contribuyentes o ciudadanos. 11

' 

La crisis de 1929 fue la coyuntura en 
la que cuajó definitivamente ese ali
neamiento de fuerzas, que procuró a 
la extrema derecha una amplia base 
de masas. R. Kühln explica con clari
dad como las clases dirigentes reac
cionaron frente a la crisis con un aba
nico de propuestas -llamativamente 
similares a las que hoy se propugnan 
desde los gobiernos y organismos de 
la UE-. la imposibilidad de mantener 
el modelo asistencial weimariano, el 
retorno a una dura disciplina laboral 
y la reducción del déficit público para 
permitir a las empresas su recupera
ción, ante una negativa tajante de los 
patronos a reducir los precios de sus 
productos, con la excepción del costo 
de los salarios. Ello agravó el desem
pleo existente y la agitación social. 
que fue percibida por la burguesía 
como una nueva amenaza a sus inte
reses, similar a la padecida entre 1918 
y 1923, y parcialmente disipada en la 
fase de estabilización de 1924-1928. 
Pero entre 1930 y 1932, ni las clases 
dirigentes tenían sus canales políticos 
desarticulados. como en 1918, ni la 
socialdemocracia y los partidos libe
rales más afines como el Partido De
mocrático. estaban en condiciones de 
ofrecer un nuevo pacto social a cam
bio de la tranquilidad laboral. ya que 
aquel quedaba invalidado por las exi
gencias del programa anticrisis im
puesto por las grandes corporaciones 
económicas. La gran burgucsfa que 

25) Reinhard Kühnl, La República de Weimar. Establecimiento. estructurus y destrucción de una democracia, op. cit., pp. 263-267. Y en relación al clima
de hostilidad hacia el movimiento obrero estas conquistas vinieron a añadir un motivo más a los elementos reaccionanos ya que este autor afirma que
la instauración del seguro de desempleo, en cuya gestión tenían un papel los sindicatos, generó en la prensa próxima a los empresarios una ola de
denuncias sobre los innumerables fraudes y el debilitamiento de la disciplina laboral que esta medida traería aparejada. 

26) Ver F. Gallego Margalef, "El partido nazi en los años centrales de la República de Weimar ( 1925-1930). Un comentario crítico", op. cit.. pp. 7-8 y W.
Simpson, Hitler y Alemania, Madrid, Ed. Akal, 1994. 

27) F. Gallego Margalef, "El partido nazi en los años centrales de la República de Weimar ( 1925-1930). Un comentario crítico", op. cit., p. 9. Este autor 
enumera algunos de esos grupos representantes de las clases medias a los que otorga gran importancia en la creación de un contexto de radicalización 
hacia la extrema derecha de ese sector de la población, como eran el Partido Económico. el Partido de la Justicia. el Partido Nacional Cristiano de
Campesinos, etc.

28) D. Geary, European Labour Protest, op. cit., pp. 119-120. Este concepto quiere indicar que el aparente reformismo de la socialdemocracia alemana,
anterior a 1914 y continuado bajo la República de Weimar. se habría debido a la constitución por el partido de una tupida red de actividades sociales 
exclusivas para los trabajadores, más allá de los cometidos políticos y sindicales, construyendo una sociedad dentro de la sociedad alemana general
que mantenía aislados pero iluso!iarnente autosuficientes a los trabajadores organizados. Geary lo recoge aun cuando lo critica. considerando con
razón, que el reformismo de la socialdemocracia más que una actitud ideológicamente fundamentada y consensuada por la totalidad de sus miembros 
era debida a la consciencia de la potencia de los poderes con los que se enfrentaban, desde el aparato militar estatal hasta la concentrada gran 
burguesía industrial y agraria, en un marco de recorte casi permanente de la libertad de acción para el movimiento obrero. ya que si en 1890 son 
derogadas las leyes antisocialistas de Bismarck. lo que no es óbice para que la monarquía Guillermina no intentara repetidas veces reflotar la 
legislación represiva de partidos obreros y sindicatos. 

29) Una descripción amplia de la red cultural. periodística y deportiva, así como de las organizaciones defensivas del SPD y el KPD en R. Kühnl, La
República de Weimar. op. cit., pp. 241-249.

30) Geof Eley, Fro1r, un!firntion to nazi.<m. Reimerpreti111; the 1;ermll11 p,w. op. cit., pp. 176 y 268-269. 
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hasta entonces había confiado sus in
tereses políticos a los grandes parti
dos tradicionales de la derecha. como 
el Partido Popular, comenzó a consi
derar la necesidad de reducir los lími
tes del estado democrático e instaurar 
aunque fuera provisionalmente un go
bierno autoritario que permitiera re
conducir la situación a su favor. El pri
mer asalto importante contra la demo
cracia de Weimar fue el golpe de es
tado de Von Papen contra el gobierno 
regional de Prusia. en manos del SPD. 
en julio de 1932, el último y definiti
vo la designación de Hitler como can
ciller en 1933.A partir de ahí la histo
ria es harto conocida.31 

Conclusiones 

A diferencia de la URSS. la Italia y 
Alemania fascistas convivieron con el 
funcionamiento de economías de mer
cado capitalista -tal vez más interve
nidas o reguladas desde el estado que 
en las democracias occidentales- has
ta el punto que los grupos de nego
cios financieros e industriales más 
importantes contribuyeron poderosa
mente no sólo al ascenso el poder de 
Mussolini y Hitler, sino que en la fase 
finaL cuando estaba próxima la derro
ta en la segunda Guerra Mundial, apo
yaron decisiva y decididamente la di
námica de guerra total.12 Incluso la
intervención estatal en la regulación 
salarial en la Alemania nazi. puesta en 
práctica especialmente para contentar 
a las bases SA. formadas por grupos 
de trabajadores y elementos de la baja 
clase media que habían padecido las 
consecuencias de la desocupación (la 
denominada ala "izquierda" del 
nacionalsocialismo), que habían inten
tado presionar a pequeños empresa
rios para forzar la colocación de sus 
propios miembros así como ganar 
cierta representatividad mediante las 
reclamaciones salariales. tuvo una 
corta vida ya que la ley laboral del IIIº 

Rcich, aprobada en enero de 1934, 
reforzó notablemente el poder discre
cional de los empresarios, que a par
tir de ese momento sería incuestiona
ble implantando el führer prinzip a 
nivel de las empresas. lo que fue 
acompañado por la derogación de to
das aquellas disposiciones de la Re-
- -----

pública de Wcimar que garantizaban 
derechos laborales y protección social 
de los trabajadores. comenzando-como 
es imaginable- por la proscripción del 
derecho de huelga. En el caso italia
no el intervencionismo estatal en las 
actividades económicas fue aún más 
superficial. que de otro modo conti
nuaron siendo plenamente capitalistas. 
después de breves forcejeos entre al
gunos dirigentes del sindicalismo fas
cista y el estado mayor mussoliniano. 
que se saldó con la derrota de aque
llos .13 Todo se limitó a lo que 
Salvemini definió como la función 
principal del fascismo, que consistió 
en nacionalizar a la clase obrera a la 
que ofreció al capital para el cumpli
miento de sus objetivos, en lugar de 
nacionalizar los medios de producción 
como anunciaba su fraseología pseu
dorrevolucionaria.:,4 Resulta realmente 
comprometedor para quienes piensan 
como Fran�ois Furet reivindicando la 
univocidad entre capitalismo y demo
cracia. las declaraciones en 1935 de 
un conspicuo miembro de la gran bur
guesía industrial italiana como Alber
to Pirelli, 

"Saben que la iniciativa y la propie
dad privada, factor indispensable del 
progreso y la civilización humana y 
del bienestar general. exige como con
dición y como consecuencia que se 
garantice a la dirección industrial -co
mo realmente lo garantizan los fascis
tas- los poderes necesarios para diri
gir cada organismo productivo: al mis
mo tiempo, saben que la intervención 
disciplinaria del estado es indispensa
ble en el proceso productivo"35 

Si intentamos dar cuenta del contexto 
internacional en el que floreció el tipo 
de afirmaciones que figuran en la obra 
comentada, las razones pueden hallar
se probablemente en el crecimiento gi
gantesco de las economías de los paí
ses más influyentes de Europa Occi
dental y los EE.UU. después de la IIª 

Guerra Mundial. con el bienestar que 
por «rebasamiento» completado por 
una mayor o menor redistribución del 
ingreso, sin una transformación en 
profundidad de su organización social 
y económica. que difundió el espejis-

mo legitimador de que ese era el ver
dadero estado del capitalismo. la rea
lización plena de la <<economía de 
mercado». marcando así las opciones 
de cualquier alternativa política. Esta 
situación. paradójicamente presidida 
por la imagen omnipresente del Esta
do Benefactor. otorgaría el apoyo fac
tual a la legitimidad del capitalismo 
como sistema capaz de solucionar los 
problemas de la humanidad. Lo que 
sucede es que la experiencia quedó re
ducida a ese grupo de países que des
de siglo y medio lideran la economía 
mundial, con alguna incorporación de 
última hora (en términos históricos) o 
con el cambio de posiciones relativas 
dentro del pelotón de vanguardia de 
algunos de sus miembros entre las dos 
guerras mundiales, y que abarcó un 
cuarto de siglo. comenzando su pro
longada crisis en 1973. Desde el ata
laya de ese momento de inflexión en 
su marcha triunfal hacia el progreso 
indefinido, podríamos observar como 
el cosrnso arranque de un experimen
to social -eso sí no programado como 
corpus político acabado. según el au
tor critica en los experimentos comu
nista y fascista respectivamente- que 
se inició en las entrañas de la decrepi
tud de los antiguos regímenes euro
peos y el joven continente americano. 
se abrió paso a través de innumera
bles dificultades -entre ellas numero
sas guerras metropolitanas y colonia
les, crecientes en brutalidad y tecno
logía- hasta llegar a la plenitud de las 
décadas de 1950 y 1960. Como una 
de las fases principales del desarrollo 
capitalista. del capitalismo maduro. se 
caracteriza. hablando con benevolen
cia, por lo menos. por la obligada con
vivencia -promiscua, por cierto- de la 
economía de mercado y los regíme
nes fascistas principales y secundarios 
de Europa y el Extremo Oriente. en
contró en ese auge posbélico la opor
tunidad de distanciarse de tan incómo
do compañero, especialmente cuando 
el fin de la guerra mostró al mundo 
no sólo los universos concentra
cionarios. sino las instalaciones de la 
Farben Industrie y otras empresas ale
manas próximos a los mismos para 
aprovechar el trabajo forzado de sus 
huéspedes. 

31) Reinhard Kühnl. Lll Re¡níblica de Wei111111: Es1ableci111ielllo. estrucruras v de.1·1rucci1ín de unll de11111cracio. op. cit.. pp. 263-267.
32) A. Hillgruber. La Se}iunda Guara Aí1111dial. Madrid. Alianza Editorial. pp. 163-164.
33) Tannenbaum, La ex¡,erienciafáJcista. Sociedad v culrum en Iwlia (/922-/9./5), Madrid. Alianza Editorial. 1975, pp. 121-122.
34) Citado por R. Milliband. Este autor afirma que en Alemania los beneficios netos de las empresas aumentaron un 433 por ciento entre 1933 y finales

de 1936, mientras que los salarios permanecieron estáticos o incluso descendieron ligeramente entre 1934 y 1940. El estado en la wciedlld capiw
lisra .. México, Siglo XXI Editores. 81978. pp. 88-89.

3_5) Cit. por Edward Tannenbaum. la experiencia .f,1scista. Sociedad v culrum en Iwlia ( 1922-19./5 !. op. cil. 1975. p. 124. 
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El gran problema que preocupa al pen
samiento (neo)liberal es que, como 
mínimo, la experiencia nazi y fascista 
revelan la ausencia de incompatibili
dad entre dictadura y capitalismo. en
tre totalitarismo y economía de mer
cado -si aquel término define un nivel 
más intenso de la supresión de la de
mocracía y la subordinación de los 
individuos al poder buro
crático. Incluso aunque se 
discuta la influencia que 
tuvo la gran burguesía en 
el patrocinio primero y en 
el sostenimiento en el po
der, después, de los movi
mientos políticos acaudi
llados por Hitler y Mus
solini, sus intereses así 
como toda la capacidad de 
acumulación privada no 
sólo sobrevivió sino que 
floreció bajo ambos regí
menes. Incluso la evidente 
autonomía de los dirigen
tes políticos respecto de los 
grandes grupos industriales 
y financieros alemanes e 
italianos, como fue la sub
ordinación de los esfuerzos 
de guerra alemanes al cum
plimiento del genocidio. o 
las aventuras expansionis
tas de Italia, muy por de
bajo de las reales posibili
dades del país; fueron el 
peaje que aceptaron pagar 
los círculos dirigentes de la 
economía de ambos países 
para recuperar el total con
trol de sus empresas y anular la capa
cidad de resistencia que habían adqui
rido las organizaciones obreras, ya que 
entre otras consecuencias de esa agre
siva política internacional que acaba
ría con el desencadenamiento de la Se
gunda Guerra Mundial, no sólo se be
nefició la industria pesada con los am
biciosos programas de rearme. sino 
que toda la gran patronal se vio en 
gran medida favorecida por la posibi
lidad de disponer de enormes reser
vas de trabajo gratuito, procedente de 

Alejandro Andreassi Cieri 

las deportaciones previas al extermi
nio como de la ocupación de los paí
ses europeos. 

En su capítulo sobre la Guerra Fría, 
Furet renuncia explícitamente a exa
minar sus causas " ... pues estas reba
san el alcance de este libro" (p. 451 ), 
aún cuando esa operación resultaría, 

por lo menos parcialmente orientadora 
para el lector que ha creído en el títu
lo de su libro. El papel que adoptan 
los autoproclamados antagonistas de 
la URSS, a partir de 1945-46, y en es
pecial los EE.UU., en la reorganiza
ción de un orden mundial que implica 
el sostenimiento de regímenes dicta
toriales -muchos de ellos de prosapia 
fascista, como las dictaduras de Fran
co y Oliveira-Salazar- en Europa y el 
Tercer Mundo, como base de una agre
siva política de subordinación de las 

economías nacionales a los intereses 
de las grandes corporaciones norte
americanas. que dejaron como secue
la la perpetuación de profundas des
igualdades sociales y regionales, son 
motivo suficiente como para haber 
mantenido en amplios sectores popu
lares la creencia de la potencialidad 
del ideal comumsta, a pesar de los de

fectos y ausencia de contro
les democráticos en el fun
cionamiento de la URSS. Y. 
entre otras cosas, porque se 
consideraba que la política 
interior del gobierno sovié
tico había asegurado en mu
chos casos esos mínimos de 
equidad social que no se ob
servaban en otras regiones 
del planeta, y había situado 
a su población en un mejor 
punto de partida para mejo
rar su sistema político. que 
los que podían hallarse en las 
postradas democracias for
males y dictaduras militares 
subordinadas a los organis
mos internacionales políticos 
y financieros hegemonizados 
por los EE.UU. 36 En un ex
celente ensayo sobre la cn
si s del estado de Bienestar 
motivada por la ofensiva 
(neo)liberal, recientemente 
publicado, David Anisi afir
ma que "Los diez días que 
estremecieron al mundo fue
ron más que un libro de John 
Reed. Lo estremecieron real
mente. Y lo siguieron estre

meciendo hasta finales de los ochen
ta. No se puede explicar el estado de 
Bienestar sin 1917" .37 Y aunque sólo 
sea porque la gente intuía que para evi
tar ese fenómeno en Occidente las cla
ses dirigentes habían aceptado re
distribuir más y garantizar unos míni
mos derechos de defensa social. creo 
que es motivo suficiente para que la 
ilusión que forma parte del título de 
Furct sobreviva hoy en día, por lo me
nos me parece más humano pensar 
que es así. • 

36) Admite que en los propios EE.UU. se produjo. como consecuencia del movimiento opositor a la guerra del Vietnam una visión crítica del papel
norteamericano en el desencadenamiento de la Guerra Fría, y considera que existían motivos objetivos y subjetivos para ello. Entre los primeros. la 
necesidad de expansión del capitalismo falto de mercados exteriores, y los segundos. la reluctancia de los gabinetes que sucedieron a Roosvelt a 
mantener la alianza de la segunda guerra mundial (habría que agregar que posiblemente por lo menos en parte los motivos objetivos influyeron en los
subjetivos, habida cuenta que la consolidación soviética restringía en un tercio la superficie mundial bajo el capitalismo, y que los procesos de 
descolonización se producían bajo el preocupante signo de vagas propuesta socialistas y anlicapitalistas. en genera). Pero Furet. rectifica rápidamente.
y como necesita recordar que hay otro culpable de comienzo del enfrentamiento entre bloques nos recuerda que aquel enfoque ·· ... en virtud de su
pasión revisionista, adolece de unilateralidad y olvida -por ejemplo- -nada menos-. la naturaleza particular del ré¡;imen soviético y el carácter único
de .;u diplomacia (sin negrilla en el original)". la cual se transforma en un dato dad, y axiomático, cuya demostración, y análisis no merece realizarse,
a pesar de que se detiene a considerar los factores -identificados racionalmente- de la responsabilidad norteamericana, que establecieron las visiones
"revisionistas" dentro del propio país, ver p. 451, nota 6 . 

37) David Anisi, Creadores de escasez. Del bienestar al miedo. Madrid. Alianza Editorial. 1995. p. 38. 
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La crisi del franquisrne 
i la transició 
a la delllocracia 

Pere Isas* � .
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anys de la mort del 
general Franco els 
mitjans de comuni

d' aquestes dife
rencies. les distintes 
versions de la interpre
tació enunciada al prin
cipi prescindeixen gai
rabé del tot de les acti-

:-ri----i /' i ' : . ..--::'-'\\ 
/� _r---¡;;.-.,. . \ 

/ 
__ -.,cació han dedicat 

una notable atenció a la transició es
panyola de la dictadura franquista a 
la democracia parlamentaria; d' al tra 
banda han aparcgut nombroses 
publicacions, sobretot cróniques pe
riodístiques i memóries. que, amb 
algunes notables excepcions. han 
presentant versions políticament in
teressades, poc rigoroses. i moltes 
vegades simplement anccdótiques 
d'aquell procés. 

/ i 1., 

( 

Les interpretacions de la transició 

Algunes interpretacions de la tran
s1ció espanyola han tingut una nota
ble difusió. entre elles la que pot 
sintetitzar-se així: el restabliment 
d'un régim democratic a Espanya 
després de la mort de Franco va ser 
sobretot obra del rei Joan Caries 1, pcr
alguns el «moton>, pcr altres el «pi
lot», del canvi2

• Una versió més 
matitzada d'aquesta interpretació 
destaca també el protagonisme, junt 
amb Joan Carles, del polítics refor
mistes del franquisme, amb Adolfo 
Suárez al capdavant i amb un impor
tan t paper de personatges com 
Torcuato Fernández Miranda3 • Al
guns autors, sense minimitzar el pa
per del rei i dels reformistes del fran
q ui sm e, han apuntant també la 
importancia de la col.laboració dels 
dirigents de l'oposició antifran
quista4; una oposió, es remarca, fe
ble i poc articulada. Pero al marge 

tuds deis ciutadans i del 
paper deis moviments 
socials; en tot cas hom 
subratlla la «maduresa» 
del poble espanyol ma
nifestada amb la passi
vitat i el suport a les ur
nes al projecte de «re
forma política». 1 

1 

L' afirmació «Franco 
va morir al llit» ha es
tar reiteradament utilit
zada per demostrar la 

ri ¡

¿/) 
feblesa, adhuc la marginalitat, de 
l'antifranqmsmc. i per tant la seva 
escassa participació en l'establiment 
d'un régim democratic a Espanya. 
En aquest punt coincideixen tant els 
que sostenen la interpretació cen
trada en l'elit política franquista com 
aquells altres que defensen una in
tcrpretació de caraetcr més estruc
tural. Efectivament. una linia inter
pretativa menys difosa a través del 
grans mitjans de comunicació. pero 
amb una apreciable presencia en els 
ambits académics, considera que la 
transició de la dictadura a la demo
cracia va ser la conseqüéncia última 
i, per alguns gairabé mccanica, de la 
«modemització» de la societat espa
nyola iniciada als anys seixanta; és 
a dir que el creixement económic 
amb els importants canvis cstructu
rals que va comportar, les transfor-

• .. Pere Isas: Departamcnt d'Historia Moderna i Conremporania. Universitat Autónoma de Barcelona

! 

macions socials que van dibuixar una 
nova socictat, i els nous valors soci
als i culturals ampliament estesos 
van portar inevitablement, encara 
que no pas per voluntat dels dirigents 
polítics franquístcs. a un régim de
mocratic a la mort del dictador5

. 

Així. segons algun autor, els cíuta
dans espanyols. que majontariament 
volien la democracia. només havicn 
d' esperar tranguilament la mort de 
Franco. 

Per alguns apologetcs del fran
quisme, o si més no del seu propi 
paper durant la dictadura, el régim 
democratic no hauria estat una con
scqüéncia indesitjada de la «moder
nització» económica i social, sino 
justament l'objcctiu últim de molts 
«tecnócrates». adhuc del propi 
Franco 1. D 'aquesta manera afegei-

1.· Vegeu, per excmple, Vicente Pabcto Atard. Juan Cllrlos l .\' el ad\'e11i111ie1110 de la de111ocracia. Madrid, 1989.
2.· Charles T. Powell, El pilo10 del rn111bio. El rey. 111 Mo,wn¡uía y lll 1ra11siciú11 a lll democracia. Barcelona. 1991.
3.- Una cxplicació centrada en el papcr de Fernández Miranda a !'exitosa obra de Pilar y Alfonso Fernández Miranda. Lo 1111e el ReY llll' hll pedido.

Barcelona, 1995. 
4.· Vcgeu, per exemple. Javier Tuscll. Lu 1m11sicirí11 es¡,wiolu ll la de111ocmcia. Madrid. 1991. 
5.· Santos Juliá, «Sociedad y Política» a Manuel Tuñón ele Lara et al .. Trn11sici1í11 ." de111ocmcia 1 !973·1985). Barcelona. 1992. Del mateix autor 

«Orígenes sociales de la democracia en España». a Manuel Redero San Román. ed. Lll 1rwzsicilÍ11 tl 111 de//l{)('l'<ICia e11 Espwill Madrid. 1994.
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xen una nova legitimitat a la dicta
dura: si en el seu orígen va legiti
mar-se per la «Creuda contra el co
munisme», en el seu final hauria po
sat les bases per la consolidació 
d'una democracia plenament homo
logable a les del món occidental. 

Des d 'alguns sectors de l' extrema 
esquerra s 'ha formulat una interprc
tació de la transic:ió que curiosament 
té alguns punts de contacte amb les 
interpretacions anteriors, inclosa 
l'apologetica de la dictadura. Així es 
presenta la transició com una opera
ció dissenyada i executada des de 
l 'aparell polític franquista consistent 
en canviar algunes coses per a que 
tot continués igual. Aquesta interpre
tació accentua també el paper de 
Joan Carles i dels reformistes, des
qualifica a les principals organitza
cions de l' oposició antifranqui sta, en 
alguns casos arriba a qualificar de 
«traició» l' actuació dels seus diri
gents, i per últim tendeix a conside
rar el regim democratic configurat en 
la Constitució del 1978 com una 
continuació del franquisme. 

La crisi de la dictadura 

Davant de les interpretacions an
teriors, penso que és molt més rigo
rosa una interpretació de la transi
ció que parteix de la crisi de la dic
tadura franquista i de les seves cau
ses, del paper del diferents actors 
socials i polítics, i de l' analisi acu
rada del procés. Es dificilment sos
tenible la negació de la profunda crisi 
de la dictadura franquista des de 
l'inici deis anys sctanta, especial
ment des del 19736

. Una manifesta
ció particularment significativa 
d'aquesta crisi la trobem en la divi
sió interna, adhuc la fragmentació, 
de la classe política franquista 7; una 
divisió que s' havia aprofundit da vant 
la inquietant pregunta «¿després de 
Franco, qué?» i que no es va resol
dre amb la desigriació de Joan Carles 
com a succesor. 1 és que mentre un 
sector important i molt poderós de 
l'aparell franquista aposta va pel pur 
continuisme, al tres sectors s 'anaven 
convencent que aquest esdevindria 

Pere Isas 

absolutament inviable. Per qué invi
able?. Certament perque la socictat 
espanyola estava visquent des de 
l'inici des anys seixanta un espec
tacular procés de canvis economics, 
socials i culturals que la convertien 
en molt més conflictiva, perque les 
joves generacions no estaven ja 
paralitzadcs per la salvatge repres
sió de la guerra i la postguerra que 
havía atemorit a les generacions 
adultes, i perque la marginació es
panyola del procés d'integració eu
ropea podia ser perillosa a llarg tcr
mini pels intcressos deis sectors bur
gesos més dinamícs. A més, des del 
1974, l'economia espanyola estava 
rebent amb gran contundencia els 
efectes de la crisi económica inter
nacional. 

Es en aquest context on cal in
troduir l'important paper de l'opo
sició antifranquista i dels moviments 
socials que aquesta va estimular i 
que, alhora, van permetre el seu crei
xement8. Des 1962 va desenvolupar
se, arnb algunes fluctuacions, una 
creixent conflictivitat laboral mal
grat l' efecte dissuasori de la repres
sió; una conflictivitat que va dispa
rar-se a partir del 1973 i que va afec
tar intensament a les concentracions 
industrials tradicionals -Catalunya, 
País Base, Asturies- pero també a 
d'altres arces d'industrialització re
cent -especialment Madrid, pero 
també Pamplona, Saragossa, Valla
dolid, Sevilla, ... -, als sectors de ma
jar tradició reivindicativa -la side
rometal.lúrgia,la minería, el textil
pero també a la construcció i serveis 
com la banca, l 'ensenyament o la 
sanitat. Es cert que la rnajoria dels 
conflictes s 'iniciaven per rei vin
dicaciones o reclamacions laborals, 
pero es «polititzaven» rapidamemt ja 
que el marc legal seguía prohibint els 
dos instruments basics de l'acció 
obrera: la vaga i la lliure associació. 
D'altra banda, les represalies patro
nals i la repressió policial van pro
vocar moltes vegades l'extensió i la 
radicalització del conflictes, de tal 
manera que les mobilitzacions de 
solidaritat i les reivindicacions de ca
racter polític van fer-se freqüents, al 

constatar els treballadors en cada 
conflicte els condicionants ncgatius 
derivats del marc institucional exis
tent. Paral.lelament a la conflic
tivitat, i conformant un autentic cer
cle «virtuós», van desenvolupar-se 
les Comissions Obreres com un mo
viment sociopolític que, juntamcnt 
amb la defensa dels interessos labo
rals dels treballadors, tenia com a 
objectiu essencial la consecució d'un 
regim democratic on pogués crear
se un gran sindicat unitari, de clas
se, democratic i independent9

. Així, 
l' acció d 'una minoría creixent de tre
balladors va provocar una profunda 
crosió de la dictadura, que havia pre
sentat la «pau» -identificada amb 
l'absencia de conflictes socials- com 
un del majors exits assolits. Una ero
sió particularment intensa va patir 
l'Organització Sindical franquista, 
clarament en fallida després de les 
eleccions sindicals de la primavera 
de 1975 guanyades a les més impor
tants empreses i sectors per les can
didatures impulsades per les CC.00 
i altres organitzacions obreres. Pero 
l'acció obrera va tenir altres impor
tants conseqüencies: va contribuir a 
la sensibilització democratica de im
portants sectors de l 'Església Cató
lica i, alhora, va provocar dubtes a 
la gran burguesía sobre la capacitat 
del regim per continuar defensant de 
manera eficíent els seus intcressos. 

A la conflictivitat laboral va afe
gir-se des de finals delsanys seixan
ta una conflictivitat veYnal, sobretot 
en les noves barriades obreres de les 
grans ciutats, provocada pels deficits 
de serveis de tota mena i per l 'actu
ació del poders locals franquistes al 
serveí dels interessos de grans 
propietaris, constructors i especula
dors de tota mena. Les associacions 
de veYns van néixer per resoldre els 
problemes comuns dels ve1ns dins de 
la legalitat, pero van veure's aboca
des a enfrentar-se amb les autoritats 
franquistes locals i no van renunciar 
a ultrapassar el limits de l' estret marc 
legal, de manera que la repressió i la 
politització dels conflictes va esde
venir una constant. La seva trajecto
ria pot resumir-se indicant que van 

6.- Vegeu entre d'altres el llibre de Jorge de Esteban. Luis López Guerra, ÚI crisis del t:stado .fi"anquista. Madrid, l 977. 
7.- Una descripció d'aquest procés a Javier Tusell, op. cit.: Raymond Carr. Juan Pablo Fusi, España de la dicwdura a la democracia. Barcelona. 1979. 
8.- Canne Molinero, Pere Yslis, «Movimientos sociales y actitudes políticas en la crisis del franquismo», Historia Conremporánea, nº 8. 1992. 
9.- David Ruiz (dir.) Historia de Comisiones Obreras (195R-/9RR). Madrid, 1993. 
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comern;ar reivindicant semafors o 
ambulatoris i van acabar reivindicant 
ajuntaments democratics; d 'aquesta 
manera la seva acció va tenir també 
un efecte erosiu de notable magni
tud, en aquest cas sobretot respecte 
als poders locals franquistes. 

Pero junt als treballadors van 
enfrentar-se de manera cada cop més 
intensa amb la dictadura altres sec
tors: els estudiants van acabar pro
voeant una situació de conflicte 
permament a les principals univer
sitats que, per excmple, van estar 
gairabé totalmemt paralitzades du
rant el curs 1974/1975. D'altra ban
da a Catalunya i al Pais Base l'acció 
antifranquista -tanrnate1x ben dife
rcnt- s 'eixampla espectacularrnent 
amb les reivindicacions nacionals i 
amb la incorporació de sectors soci
als de les classes mitjanes. 

L'amplia mobilització social no 
pot explicar-se sense l'actiu paper de 
les organitzacions polítiques anti
franquistes tot i la falta d 'instancies 
unitaries -amb l'excepció de l'As
semblea de Catalunya- fins els dar
rers anys de la dictadura. Cal desta
car singulam1ent el paper del Partit 
Comunista d'Espanya, convertit de 
fet en el partit de l'antifranquisme. 
amb militants en el movimcnt de les 
CC.00. en els moviments vci"nals i
estudiantils, i en l' activisme cultu
ral. L' antifranquismc no va assolir
mai l'objectiu d'ende1Tocar la dicta
dura -i <<Franco va morir al !lit»-.
peró és inqüestionable que va erosi
onar-la tant profundamcnt que va
contribuir decissivament a fer impo
sible elcontinuisme. Cal considerar,
a rnés, alguns importants efectes de
J'acció antifranquista que colpejaren
durament al régim i que van afectar
al suport que li donavcn les classes
burgeses: per exemple, les reaccions
intcrnacionals davant les aceions
represives que s'incrcmentaren als
anys setanta en resposta a la major
conflictivitat social i a l'acció
opositora: les mobilitzacions inter
nacionals contra el consell de guer
ra de Burgos, el 1970, contra el pro
cés 1001 als principals dirigents de
les CC.00 el 1973. contra l'exccu-

ció de Salvador Puig Antich el 1974. 
o la de cinc militants del FRAP i
d'ETA el setembre de 1975, que ad
huc va provocar una retirada d 'em
baixadors, una situació que recorda
va ies condemnes mternac10nais del
1946. D'altra banda també resulta
va cada vegada més mtolerable din
tre i fora d' Espanya la imatge de la
constant violencia policiai contra
obrers vaguístes o manifestants, ad
huc amb victimes mortals, pcr exem
ple a la vaga de la construcció de
Granada el 1970, a la factoría Seat
de Barcelona, el 1971, a una mani
festació d' obrers de !' empresa Bazán
de El Fenol el 1972, o a la Térmica
del Besos, el 1973. La violencia
rcpress1va provocava a més amplís
moviments de solidaritat que erosio
na ven encara mes a la dictadura.

El continuisme era impossible a 
més quan l 'Església Católica s'ha
via allunyat de la dictadura des
legitimant-la davant sectors que 
l 'havien recolzat en bona part pcl seu 
caracter de «régim católic>>. 

Un procés complexe 

Al novembre de 1975 el franquis
mc cstava clarament en crisí, i a1xo 
era en molt bona mesura conseqüén
cia de l'acció de l'antifranquisme. 
Aixi, per una part de la classe políti
ca franquista i per sectors socials que 
havien recolzat la dictadura el 
continuisme era mviable, potser pcr 
alguns només perqué els costos per 
imposar-lo hagucssin resultat extre
madamcnt elevats i el rcsultat final 
incert. Tanmateix, el continuisme 
també tenia partidaris que estaven 
molt ben instal.lats en cls aparells de 
l 'cstat, particularmcnt en les forces 
armades i en les principals instituci
ons -Co11s, Consell de Rcgne, etc.-. 
D'altra banda, l'antifranquisme no 
era suficienment fort per provocar la 
imposició immediata d'un rcgim de
mocratic. Aquest és l 'escenari real 
en l' inici del procés de transició. 

En aquest escenari era molt im
portant el paper que assumís el rei 
loan Caries. Independenmcnt de les 
conviccions polítiques del nou cap 

de 1 'estat -en qualsevol cas el que és 
segur és que era monarquic, 1 a1xó 
malgrat que pot semblar una obvietat 
és esscncial per interpretar la seva 
tra_1ectória- sembla ciar que en el cer
cles mes influents del seu entom es 
cons1derava també inviable el sim
ple continmsme franqmsta i, sobre
tot que la consolidació de la monar
quía -una operació gens facll en 
aquells moments- només podia re1xir 
si assolia una nova legíumnat que 
només podía provemr d'un reg1111 
polític homologable a llarg termini 
als de ! 'Europa comunitaria. 

Pels reformistes de la classe polí
tica franquista era neccssan m1ciar 
un procés de reformes per dernocra
ti tzar el régim, peró no pas per 
substituir-lo a curt o a mig temini per 
un régim plenament democratic. 
D'altra banda, també els reformistes 
estaven fon,;a dividits pel que fa als 
projectes concrets i a més no podien 
prescindir dels sectors més immo
bi listes. Entre la gran burgesia, que 
havia donat el seu ple suport a la dic
tadura fins a la mort de Franco, crei
xia també la convicció que caíicn 
canvis, s1 més no perqué la comb1-
nació de crisi económica i elevada 
conflictivitat podia portar a una pe
rillosa crisi social de imprevisibles 
conseqüénciesw , i rapidament aug
mentaren les adhesions al projecte 
europeista propugnat, per exemple, 
pels cmpresans liberals del Cercle 
d' Econom1a. maígrat manternr-se 
també extenses bosses amb pos1cí
ons rnolt 1mmobilistes. 

El primer govem de la monarquía, 
presidit per Carlos Arias Navarro, 
amb personatges com Manuel Fraga 
Iribarne y José Mª de Areilza, va 
intentar fer avarn;:ar un projecte de 
reformes limi tades. impreei sses i 
contradietónes, que no van aconse
guir el suport de cap sector signifi
catiu de l' oposició democratica peró 
que, en canvi, van provocar la hosti
litat deis sectors continuistes que no 
volien sentir a parlar de legalitzar 
alguns partits polítics, ni de reformes 
de les Corts, ni de l 'establiment de 
certes llibertats de reunió o manifes
tació. Carlos Arias va ser ccssat a 

10.- Aquesl temor !'explicitaren claram.::nt irnportallls uirigcnts ernprcsarials calalans. Canne Molinero i Perc Ysils. Els i11d11strial.r co111/a11., durnllf el 
.fiw1,¡11is111e. Barcelona. 19') 1 
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finals de juny del 1976 i alguns au
tors consideren que la causa rau en 
la seva incapacitat per fer avarn;ar 
les reformes davant les resisténcies 
dels sectors immobilistes. Tanmateix 
la caiguda del govem Arias no pot 
explicar-se satisfatóriamcnt sense 
considerar el paper de l' oposició de
mocratica i de les mobilitzacions 
populars; 1 

Davant el govem Arias i les se
ves proj ectades reformes l' anti
franquisme va mobilitzar-se per as
solir la «ruptura democratica>>, és a 
dir l'establiment immediat d'un re
gim democratic ple i sense limitaci
ons. El principal instrument no po
día ser altre que la pressió popular 
mitjarn;:ant mobilitzacions de crei
xent cxtensió i contudéncia. L' objec
tm de l'opos1ció era la formació d'un 
govern provisional d'amplia rcpre
sentació que convoqués eleccions a 
una cambra constituent, garantint 
alhora l'exercici dels drets civils 
basics i promulgant una complerta 
amnistía. Les principals febleses de 
I 'oposició provenien de les actituds 
passives instalades en amplíes 
franjes de la societat espanyola, i de 
la seva desunió -fins al més de marc; 
del 1976 no es va crear Coordinació 
Democratica a partir de la Junta De
mocratica, integrada pe! antifran
quisme més actiu i liderada pcl PCE, 
i de la Plataforma de Convergencia 
Democratica, formada pel PSOE i 
grups més moderats-. Tanmateix, du
rant els primers mesas de 1976 es 
va produir una impresionat mobilit
zació popular,amb massives mani
festacions -gairebé sempre violcnta
ment reprimides adhuc provocant 
víctimes mortals- reclamant l' amnis
tia i les llibertats democratiques i una 
onada vaguística de gran magnitud 
amb situacions especialment drama
tiques, com la de Vitoria amb la mon 
per trets de la policía de quatre 
treballadors. Va ser la mobilització 
popular i la tensió social i política 
que la va acompanyar el que va fer 
paleses la lentitud, les limitacions i 
les contradiccions del projecte go
vcrnamental, pero sense que l'opo
sició aconseguís imposar la «ruptu
ra». Sí peró que va poder condicio
nar decisivament la «reforma». 

Pere Isas 

. R11Nlfílll ;;R 1 
' '. ... � � 
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El govern format per Adolfo Suárez 
va mostrar de bell antuvi una voluntat 
més decididament reformista i més au
dac; tot i que indefinida en els seus lí
mits: la declaració del nou govern pro
clama va l' acceptació de la sobírania 
popular, es comprometía a dialogar 
amb les forces polítiques i anunciava 
la convocatoria d'uncs cleccions le
gislatives abans de julio] del 1975. 
Tanmateix, és insostenible que Suárez 
tingués un pla elaborat y tancat que 
seria gradualrncnt aplicat; per contra 
la reforma dirigida pel nou cap del 
govern va ser continuadament eixam
pl ada per ajustar-la a la realitat socio
política, i el scu cxit rau precisament 
en llur permeabilitat, o dit d'altra ma
nera en la progressiva adopció dels ob
jectius de 1 'oposició democratica tot 1 
no acceptar els instrumcnts que aque
lla proposava per assolir-los. 

La peya clau de l'acció del govern 
Suárez va ser la llei per la Refotma 
Política. Redactada per Torcuato 
Fernández Miranda, modificava la 
composició de las Corts que tindrien 
dues Cambrcs, Congrés i Senat, ele
gides pcr sufragi universal, i els hi 
assignava, juntament amb el govern, 
la iniciativa en la reforma constituci
onal. Cal remarcar que no es tractava 
d'una convocatoria de Corts constitu
cnts, malgrat que acabessin sent-ho, 
perquc és essencial distingír entre els 
objcctius proposats i els resultats efec
tivament assolits. La llei per a la Re
forma Política va ser aprovada per les 

Corts al rnés de novembre, després 
d'una laboriosa persuació teta- pe! 
govem. i per la majoria dcls espa
nyols en el referéndum celebrat el 
14 dedesembre. després d'una in
tensa campanya govemamental per 
neutralitzar la consigna abstencio
nista de I 'oposició democratica que 
va tenir un escas seguirnent. S' ini
cia va així la mptura des de les ins
titucions i. aparentment -ja que es 
tractava clarament d'un cas de 
«contrafur»-, des de la legalitat amb 
el régim franquista. El govern 
Suarez, que també havia aconseguit 
neutralitzar la vaga general convo
cada per les organitzacíons sindi
cals el 12 de novembre, va fer-se 
definitivament amb la iniciativa po-
lítica. 

Moltes analisis actuals presen
ten l'opció rupturista de l'oposició 
democratica no només com a fra
cassada -el que va tríomfar, diuen, 
va ser la «reforma»- sinó com equi
vocada. Tanmateix aquestes anali
sis són excessivamcnt simplistes i 
prescindeixen de quelcom tan es
sencial en el procés de transició 
corn els condicionaments, les influ
encies. les interaccions entre els 
diferentes actors socials i polítics. 
Hagués arribat tan lluny la «refor
ma» sensc !'existencia i la pressió 
del I' opció rupturista'J . La res pos
ta cree que ha de ser indubta
blement negativa. 

- ---- -----·--·-·- ··-- ---·-·------· .. ···------ · - - ···--···-·----- -···----·---·- ······--·--·---

11.- José M'. Maravall ha destaca! la importáncia de les «prcssions des d'abaix». La ¡wlitim de la trw1sicit,11. \1adrid. 1984. 
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D' altra banda cal remarcar que en 
la mesura que l'oposició democrati
ca va eixamplar-se, sobretot amb 
l'incorporació de forces polítiques 
democrata-cristi anes, social-de
mocretes. liberals 1 nacionalistes. 
també es van debilitar les posic1ons 
rupturistes dcfensades per l 'csq u er
ra que havia articulat l'antifran
quisme més actiu. El preu d'una cada 
vegada més amplia unitat va ser una 
major heterogeneüat en les posici
ons opositores, que també come1wa
ven a actuar considerant la configu
ració de sistema de partits a partir 
de les eieccions. Considerant aquests 

factors pot discu
tir-se l 'encert o 
I 'error de deter
minades decisi
ons o actuacions 
de l'antifranquis
me més actiu, 
pero no amb fan
tasioses teones 
conspiratives o 
assenyalant mal e
vo les traicions. I, 
naturalment, una 
altra cosa és que 
no s'assolissin 
molts dels grans 
objectius, més 
enlla de la demo
cracia política, 
que havta anant 

dibuixant !' esquerra antifranquista. 

El desembre del 1976 es mante
nien oberts molts interrogants i no 
pas poc rellevants: per exemple, po
dría participar el PCE a les elecc1-
ons?. A més la tcnsió política va aug
mentar amb la cadena d'atemptats 
terronstes iniciada des de les posi
cions més extremistes. Durant cls 
primcrs mesas del 1977 van anar-se 
tancant satisfactoriament la majoria 
d' interrogants oberts. La legalització 
del PCE i de PSUC, que significava 
no la legalització d'un partit polític 
rnés sino la pro va que s 'avarn;:ava re-

alment cap a una democracia ho
mologable amb l'entom europeu. i 
l'acord mínim entre govem i oposi
ció sobre la normativa electoral va 
desbroc;ar el camí cap a les eleccions: 
paral.lclament el govern procedía al 
desmuntatge d'algunes de les insti
tucions més caracteristiques de la 
dictadura. 

Tanmateix nornés cls resultats 
electorals del 15 de juny del 1977. 
amb el fracas del neofranquisme re
presentat per Alianca Popular. l'in
suficiem majona de la UCD, l'cxit 
del PSOE, la tercera posicíó dels co
munistes, i la configuració de singu
lars mapes polítics a Catalunya i al 
Pais Base. van determinar l'inici 
d'un procés constituent, la restaura
ció provisional de la Generalitat i la 
creació d'un Consell General Base. 

La Constitució del 1978 va esta
blir una democracia parlamentaria, 
consolidada plenament després de la 
temptativa de cop d'estat del 23 de 
febrer del 1981, i va adoptar formu
lacions notablement progressistes en 
terrenys soc10-cconomics. Tanma
teix molts d 'aquests preceptes cons
titucionals han estat obviats tant pels 
govems de la UCD com pels governs 
de la !larga etapa socialista. Aques
ta pero no és ja la historia de la tran
sició. • 
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Hortensia Fernández (Colectivo Las Petras) 

¿Es EL EXCESO DE POBLACIÓN 

LA CAUSA DE LA POBREZA 

ENEL MUNDO? 

El Informe del Estado de la 
Población para 1988, publica
do por el Fondo de Población 
de las NN.UU. decía así: "Las 
causas decisivas de la crecien
te carga y destrucción de los 
recursos naturales, son el rápi
do crecimiento de la población 
y el aumento acelerado de la de
manda de alimentos y energía 
y materias primas en el Tercer 
Mundo». 

Y a continuación viene el re
medio a la enfermedad: «O se 
aplica un control demográfico 
en los países más pobres, o de 
aquí al 2050 se habrá duplica
do la población del Planeta y 
no habrá alimentos para todos». 

Reverdece de la mano de ilus-
tres ecólogos y parte del movimiento ecologista el viejo 
discurso malthusiano, según el cual si los alimentos cre
cen en progresión geométrica, llegará un momento en 
que la escasez de alimentos desatará todo tipo de violen
cias en la lucha por la vida, que llevará a la extinción de 
la especie humana. 

Ecologistas reputados y conocidos como Garret Hardin, 
hacen alarde del más burdo reduccionismo biológico al 
aplicar mecánicamente las leyes que regulan el equi
librio entre poblaciones animales y vegetales a la pobla
ción humana. Según el mecanismo presa-depredador. si 
la población de lobos aumenta por falta de cazadores, 
la población de conejos disminuirá, con lo cual se pro
ducirá una mortalidad masiva de lobos que conducirá a 
un nuevo equilibrio. 

Si bien este criterio puede ser correcto para explicar la 
regulación de las poblaciones de los demás seres vivos, 
se intenta olvidar que las poblaciones humanas han ela
borado a lo largo de los siglos formas de control demo
gráfico, basadas en la sustitución de mecanismos bioló
gicos por pautas culturales, como pueden ser los tabúes 
sexuales, la abstinencia sexual post partum, la lactancia 
prolongada e, incluso, prácticas abortivas y anticoncep-

ti vas que les ha permitido vi
vir en equilibrio con el medio 
y sus recursos disponibles. Es 
este tipo de razonamientos el 
que ha llevado a Garret 
Hardin, conocido ecologista 
a decir barbaridades de este 
tipo: «Las donaciones de ali
mentos a un país superpobla
do tienen un efecto bumerán 
aumentando el hambre a lar
go plazo ... Sólo una cosa pue:
de realmente ayudar a un país 
pobre: el control demográfi
co». 

O a decir a ilustres ecólogos 
como Ehrlich, que la causa de 
la crisis ambiental son los de
masiados coches. las dema
siadas fábricas, los demasia
dos plaguicidas y, en resu
men, «demasiada gente». 

Mientras tanto el biólogo 
Barry Commoner demuestra con profusión de ejemplos 
cómo de los tres factores que influyen en el impacto am
biental: población, riqueza y factor tecnológico, la po
blación no es el más importante. sino el factor tec
nológico. Pone el ejemplo del aumento de fosfatos en las 
aguas supeti"iciales cuya cantidad aumentó del año l 946 
al 1967 en un 42%, mientras la población aumentaba en 
un 41 % y el factor riqueza permanecía constante (canti
dad de producto limpiador por persona), pero en cambio 
la cantidad de fosfato por unidad de producto de limpie
za creció en un 1270% (factor tecnológico), debido al 
uso de detergentes con fosfato en lugar de jabón. 

LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁflCA: UN FANTASMA, 

Pero el fantasma de la «explosión demográfica», no es 
más que una cortina de humo para esconder la verdadera 
naturaleza de las causas de la pobreza en el mundo, como 
es el reparto desigual de la riqueza. La brecha que separa 
ricos y pobres por un lado y países del Centro y de la 
Periferia por el otro se abre cada vez más. 

Ochocientos millones de personas en el mundo viven en 
la más absoluta pobreza, 450 millones pasan hambre, 
2.800 millones no tienen agua potable y 2.400 millones 
no tienen acceso a la asistencia médica. Solamente en 
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África un niño de cada 5-6 nacidos moría de hambre en 
la década de los 80 y uno de cada dos en Bangladesh. 14 
millones de niños mueren al año en el mundo según la 
UNICEF. 

Si planteamos el problema en su justa dimensión, vere
mos que el desequilihrio real no es tanto entre recursos 
y población sino entre recursos y consumo. Es evidente 
que vivimos en un mundo finito con recursos limitados, 
y lo que también es evidente, es que el ritmo de consumo 
que se produce en el Norte no es ya posible por mucho 
tiempo. ¿Cual es entonces el problema? ¿El 80% de la 
población humana del Sur que no llega a consumir un 
15% de los recursos, o el 20% del Norte que consume el 
85%? ¿Qué es lo que está en peligro? ¿Nuestro modelo 
de consumo o el acceso a la alimentación de toda la hu
manidad?. 

Dicen los demógrafos que según la tasa de natalidad ac
tual en África, que ronda el 3%. la población se duplica
rá en 24 años. Sin embargo, no se habla de que la pobla
ción base de partida es muy baja, con densidades medias 
de 20 habitantes/Km2, o de 17 habitantes/Km2 en Brasil. 
frente a los 361 habitantes/Km2 de Holanda, por ejem
plo ... Es verdad que las densidades por sí mismas dicen 
poco, pero si hablarnos de recursos disponibles o «capa
cidad de carga del sistema» no podemos decir que Ho
landa sea un país autosuficiente, con importaciones de 4 
millones de toneladas de cereales, de l 36000 Tn de acei
tes y 480.000 Tn. de legumbres entre los años 1984 y 
1986. Es decir, que puede permitirse esta densidad a ex
pensas del resto del Planeta; mientras que Brasil, Zaire y 
otros países hoy sumidos en la miseria gozan de im
portantes recursos naturales. 

Lo que si hemos de admitir. es que en la mayoría de los 
países del Tercer Mundo, esta población no se distri
buye homogéneamente, presentando densidades muy 
desiguales entre el campo y las ciudades donde se con
centra la mayoría de la gente, y este fenómeno va en au
mento, con lo que se agravan aún más los problemas de 
miseria y enfermedad. 

Pero si gran parte de los habitantes de países del Sur se 
encuentran hacinados en gigantescas e inhumanas urbes, 
es porque se les ha impuesto un modelo macroeconómico 
corno la actual Economía-Mundo. modelo puramente ex
tractivo, basado en la exportación de productos de pro
ductos que interesan al Norte. que ha destruido sus siste
mas tradicionales, expulsando a los pequeños campesi
nos de sus tierras, y ha llevado a muchos países a la des
trucción de gran parte de sus reservas forestales, com
prometiendo así su futuro. 

Este modelo impuesto por el Banco Mundial y el FMI 
como gendarmes internacionales, ha condicionado la con
cesión de créditos a la exportación de determinados pro
ductos y a la imposición de programas de ajuste que con
llevan drásticas restricciones en los presupuestos dedi
cados a servicios sociales. devaluación de la moneda local 
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y a la imposición de rígidos programas de control de 
natalidad, que han contribuido a un empeoramiento de 
las condiciones de vida. 

PERO: POR QUÉ AUMENTA Y DISMINUYE LA POBLACIÓN?. 

En estas condiciones de desposeimiento de la tierra, el 
aumento de la natalidad por encima de la tasa de reposi
ción. constituye una estrategia de supervivencia, que se 
traduce en más mano de obra y más jornales como lo es 
también un seguro para la veJez, cuando las mínimas con
diciones de vida no están aseguradas, y cuando la mona
I idad infantil es todavía muy elevada, como ocurre en 
África. 

Esta situación de alta natalidad coincide con un descen
so de la mortalidad infantil. debido a un mínimo de acce
so a cienos progresos en la higiene y condiciones sani
iarias. importadas mecámcamente del Norte, lo que con
vierte al problema en aparentemente mayor de lo que es 
en realidad. 

No olvidemos que la población de Europa pasó de 146 
millones a 572 en solo dos siglos. el tiempo que iba de 
1750 a 1950. es decir, que también sufrió una «explo
sión demográfica» producida por una baja en la mortali
dad infantil, hasta que llegó a un período de transición 
demográfica -gracias fundamentalmente-. a la emigra
ción masiva a sus antiguas colonias. 

En América, mientras tanto. la población en el siglo XIX 
era la misma que en el siglo XV como consecuencia del 
impacto causado por la colonización española. que llegó 
a reducirse en un 25% en dos siglos. víctima de la su
perexplotación y de las epidemias como la viruela o el 
sarampión, contra las cuales la población indígena no se 
encontraba inmunizada. Y en África. la población en 1900 
era la misma que en 1600, es decir, tres siglos antes, des
población masiva que hay que achacar sobre todo al efecto 
de la colonización y tráfico de esclavos que perduró has
ta finales del siglo XIX. La situación sólo ha mejorado 
parcialmente, puesto que en la actualidad, ha de hacer 
frente a hambrunas, guerras. sequías y epidemias como 
el SIDA que afecta ya en este momento a 8 millones de 
personas, y que en algunos lugares, llega a afectar al 25% 
de su población. Al mismo tiempo. la producción agríco
la en la década de los 80 era más baja que 30 años antes, 
y el 44% de sus habitantes estaban desnutridos y un 
25% presentaba problemas de salud a consecuencia 
del hambre. 

Como consecuencia, el fantasma de la sobrepoblación 
no es, por lo tanto. el miedo a la reproducción ilimitada, 
que nunca ha existido, sino el miedo a la invasión de 
«razas» extrañas, con culturas diferentes a la nuestra y 
que pretenden tener acceso a parte del pastel. Por eso, 
creemos que lo que subyace bajo un discurso 
pseudoecologista o pseudofeminista, según venga al caso, 
es simplemente explotación y racismo. Y, de hecho. es la 
negación a que otros pueblos resuelvan los problemas 
producidos por nosotros, emigrando de la misma forma 
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que lo hicieron los europeos a todos los países del mundo 
en el siglo XIX. 

Si estos señores que nos hablan de la bomba demográfica 
fuesen coherentes en su razonamiento, lo que deberían 
plantear es un control de natalidad en el Norte y no en el 
Sur, puesto que si un norteamericano consume 280 veces 
más que un haitiano, un ruandés o un nepalí, sería mucho 
más eficaz el control demográfico en EE.UU. que en Haití. 
Rwanda o Nepal. 

Y ... MIENTRAS TANTO ¿QUÉ PASA EN EL NORTE?, 
No es por tanto ese el problema, pues mientras vemos 
cómo en el N arte se resucita una cruzada a favor de la 
familia y de la natalidad, con amenazas de no pagar las 
pensiones en nuestra vejez, si sigue bajando la tasa de 
natalidad. ¿Por qué no se abren las fronteras a la emigra
ción, si este es el verdadero problema?. 

Vemos que, tanto en el Norte como en el Sur, el objetivo 
nº. l es la mujer, pero el discurso es doble: Aquí se la 
responsabiliza de no tener en cuenta las necesidades del 
Estado, al no reproducirse suficientemente, y allí 

EL CAIRO: UN FALSO DEBATE. 
La Conferencia de El Cairo de setiembre de 1994 sobre 
la Población Mundial. lo que consiguió realmente fue
camuflar el problema del reparto desigual de la riqueza 
como causa fundamental de la pobreza en el mundo, 
desviando la atención hacia las disputas entre corrientes 
fundamentalistas (Vaticano e Islam), y posturas supues
tamente progresistas a favor del control de natalidad, 
haciendo pasar el discurso oficial de las NN.UU. como 
un discurso racional y feminista frente a las tesis retró
gradas y machistas del Vaticano. 

Con esta magistral «mise en scéne», no se habló ni de la 
reducción del consumo en el Norte, ni de la situación 
de la mujer en el mundo, aprobándose incluso propues
tas tan xenófobas como es el rechazo al derecho a la re
agrupación familiar de los emigrantes. 

Sólo algunos grupos de mujeres de Asia, África y Amé
rica Latina. que intervinieron en la Conferencia Alterna
tiva, supieron denunciar las prácticas antinatalistas prac-

·- _ ticadas con mujeres del Tercer Mundo como
- ·· � Crímenes contra la Mujer. Fueron ellas las 

se la acusa de su irresponsabilidad al tener de
masiados hijos, contribuyendo con ello al au
mento de la pobreza. Es decir, que si eres 

.,., que denunciaron la práctica de esterili-
C �?_::: . ..- \ zaciones bajo chantaje, o sin la previa 
..,--·-./ 

I información sobre su irreversibili-!\�� 
blanca y occidental es bueno tener hijos 
para pagar las pensiones de nuestros / 
viejos, pero si eres negra y del Ter-
cer Mundo, Jo mejor que puedes ha-
cer es esterilizarte como ya han he- ,..,,,,\ 1 

cho con el 40% de las mujeres en \� 

con el 10% en algunas regiones del 

i 
I 

\ 

/ 

dad, así como la utilización de las 
inyecciones anticonceptivas tri
mestrales: Devo-Provera y Nert
En, fármacos prohibidos tanto en 
Europa como en EE.UU., por po
seer indicios del debilitamiento del 
sistema inmunológico, pero profu
samente utilizados con mujeres del 
Tercer Mundo. 

Puerto Rico, de tas que ha utiliza-

,
. · 

han algún tipo de anticonceptivo y 

Brasil. _ . 1, ,:_ - - - ___ ,:;..�··.�-- - --'--- --.-· ...... . 

Los "RESULTADOS" DE LAS POLÍTICAS DE POBLACIÓN 
EN EL SUR, 
Después del fracaso obtenido con las esterilizaciones rea
lizadas a la fuerza en Guatemala en los años 70, sin el 
consentimiento de las afectadas, los métodos han cam
biado, y se intenta involucrar a las propias mujeres en los 
programas de control de la natalidad. En Tailandia, la 
Asociación de Población y Desarrollo , lleva a cabo un 
programa de engorde de cerdos, que consiste en ceder 
lechones a las mujeres que se comprometan a utilizar 
métodos anticonceptivos de inciertos efectos secunda
rios, con las que se comprometen a venderles el pienso a 
bajo precio y a comprarles, luego, el cerdo, también a 
bajo precio. Este programa que se realiza bajo el lema: 
«Deja el próximo embarazo para el cerdo», tiene la vir
tud de proporcionarles -carne de cerdo barata y, al 
mismo tiempo, experimentar gratuitamente productos 
farmacéuticos de escasa fiabilidad. Eso no impide el chan
taje como medio de persuasión, como ocurrió en Ban
gladesh, después de las inundaciones de 1984, en que se 
condicionó el suministro de alimentos a la esteriliza
ción de sus mujeres. 

También se denunció la colabora
ción de la OMS, desde 1972, en la investigación de anti
conceptivos de larga duración, financiados por el Banco 
Mundial, con el resultado de los implantes hormonales 
Norplant, que se colocan debajo de la piel y tienen una 
duración de cinco años. Estos implantes, de consecuen
cias desconocidas sobre la salud, han sido y siguen sien
do masivamente utilizados en programas oficiales de 
control de natalidad de muchos países del Tercer Mun
do, como la India, Tailandia, etc., que utilizan así a sus 
mujeres como conejos de Indias. 

Sin embargo. dos cosas quedaron claras en El Cairo: 
l .- Que no son las mujeres las que interesan. sino sus 

úteros irresponsables, y 
2.- Que como dijo Bush en Río: 
«Con lo único que no estamos dispuestos a negociar es 
con nuestro estilo de vida». • 
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El joven Engels 

Eudaldo Casanova* 

Tu sabes bien que, en primer lugar, 
en mí todo tarda en venir y en segun
do lugar, que en todo marcho siguien
do tus huellas. 

Carta Marx a Engels. 1875. 

Frederich Engels uno de los padres 
fundadores del llamado socialismo 
científico se ha enfrentado desde su 
desaparición. acaecida en Londres 
ahora hace cien años, a un problema 
de incomprensión manifiesta en el 
ámbito del marxismo. buena prueba de 
ello es el relativo olvido en el que está 
transcurriendo esta efemérides. 

Habiendo sobrevivido a Marx en más 
de una década y convertido en alba
cea del legado teórico de éste en un 
momento crucial de la gestación de los 
partidos socialistas, sus últimas pro
ducciones ejercieron una controverti
da influencia en el desarrollo de los 
mismos. Muy en especial. el celebre 
prólogo a la «Lucha de clases en Fran
cia», publicado por la editorial del SPD 
ei mismo año de su muerte. que pasó 
rápidamente a ser considerado su tes
tamento político. Pero más allá de la 
utilización de algunas de sus frases. há
bilmente manipuladas por el revi
sionismo ya en marcha 1

, su obra se ha 
visto sometida a más duras pruebas. 
Esto sin duda se ha debido al papel 
que se le atribuyó desde un principio 
en la génesis de la teoría. Mientras que 
para algunos comparte con Marx, en 
plano de igualdad, el mérito de haber 
sido su creador, para otros. su partici
pación en la empresa no pasó de ser la 

de un inteligente colaborador y buen 
amigo. siendo una de sus principales 
contribuciones la de haber sostenido 
económicamente al pensador de 
Tréveris en los momentos dificiles2

. 

Sin olvidamos de aquellos que consi
deran que su influencia en el marxis
mo teórico y en el movimiento obrero 
ha llegado a ser nefasta. 

Los primeros que se encargaron de 
exaltar la figura de Engels como 
cofundador del marxismo convirtien
do sus ideas y las de Marx en indi
solubles fueron los partidos socialde
mocratas en vísperas de la Pnmera 
Guerra Mundial, fundamentalmente el 
alemán, que hizo del «Ant1-Dhuring» 
la «vulgata» de todo el movimiento. 
Tras la Revolución Rusa les tocó a los 
soviéticos recoger el relevo en esa ta
rea. convirtiendo las obras de Engcls 
en parte sustancial de su propia ideo
logía y dándonos una imagen hagio
gráfica del revolucionario que ha per
durado hasta nuestros días. En una bio
grafia publicada en la Unión Soviéti
ca en 1987. todavía encontramos pá
JTafos de encendido lirismo con los que 
gustaban invocar la figura del maes
tro y guía infalible. «La clase obrera y 
todos los trabajadores aprecian muy 
alto la herencia teórica de Engels. la 
historia de su vida y actividad. como 
preciosa fuente de experiencias y co
nocimientos, corno ejemplo de proeza 
de un sabio proletario y revoluciona
rio en aras del futuro luminoso de toda 
la humanidad.»' 

* Eudaldo Casanova es historiador y concejal por Zaragoza e.Je Izquierda Unida 
I Ver sobre el asunto: Teplov. F. El 1e.,·111111e11Lo polifirn de l:'11ge/s. Edit. Moscú l LJ89.

Fue durante la década de los veinte. 
en un momento de efervescencia de la 
lucha teórica y práctica del movimien
to obrero cuando aparecieron las pri
meras críticas sobre la 11npo11.ancia y 
naturaleza del aporte engelsiano a la 
teoría marxista. Lukács en su «Histo
ria y consciencia de clase». publicada 
en 1924. introduce las primeras dudas 
en una nota a pie de página\ exagera
da por muchos desde su aparición. El 
joven pensador húngaro estaba empe
ñado en una abierta lucha con la co
rriente socialdemócrata y con la inter
pretación que ésta había hecho. en un 
sentido pretendidamente científico. de 
la teoría marxista. En ese contexto 
Lukács deslizó la idea de que esos 
errores interpretativos tenían su origen 
en una incorrecta comprensión por 
parte de Engels de la dialéctica, de
jando así de lado las responsabilida
des en el asunto de la indiscutida figu
ra de Marx. 

Lukács reprochaba a Engels buscar 
una dialéctica uniforme que vinculara 
la historia humana a la historia natu
ral, error en el que habri.a caído bajo 
el influjo preponderante en su tiempo 
de la obra de Darwin y de la teoría 
evolucionista, obscureciendo así la 
auténtica dialéctica marxista que se da 
entre el su_1eto y el objeto soio en la 
historia humana. La obra del húngaro. 
que era muy crítica con la visión 
imperante en el medio socialdemócrata 
del materialismo histórico. molestó de 

'De esta idea es en parte responsahle el propio Engels ya que haciendo gala e.Je una modestia exagerada. pregonó a los cuatro vientos la superioridad 
intelectual e.Je Marx, es muy conocida la nota que figura en su Feuerhach «Ultimamente se ha aluc.Jic.Jo con insistencia a mi participación en esta 
teoría; no puedo pues. por menos que decir aquí algunas palabras para poner en claro este punto. Que antes y e.Jurante los cuarenta anos de mi 
colaboración con Marx tuve un:i cierta pane independiente en la fundamentación. y sobre codo en la elaboración de la teoría. es cosa que ni yo 
mismo puedo negar. Pero la p:irte mas considerable de las principales ideas directrices. particulannenrc en el terreno económico e histórico. y en 
especial en la formulación nítida y definitiva, corresponde a Marx.» O. E.M.E .. Moscú 1981. pág. :180. 

'AA VV. Federico Engels. l'itla _,· 11c1iddad. Edit. Progreso, Moscú 1987. pág. 5. 
"«Los equívocos dimanentes de la exposición .:ngelsiana e.Je la dialéctica se deben esencialmente a Engcls -siguiendo el mal ejemplo de Hegel- amplía 

el método dialéctico tambi¿n al conocimiento de la naturaleza ... Dcsgraciada1rn:nte carezco en escas páginas dt: la posibilidad de discutir detallada
mente estas cuestiones.» Lukfrs. G. Histflria .,· rn11.,r-i,,11ciu ,!,, ,-/11se. Ec.lit. Grijalbo. Barcelona 1969. pág. 5. 
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rebote a los dirigentes de la Tercera 
Internacional, educados la mayoría 
bajo los mismos presupuestos. que a 
partir de ese momento cerraron filas 
no sólo para defender la «cienti
ficidad» de la teoría sino también la 
inextricable unión de Marx y Engels 
en su gestación. 

El año en que se publicó el libro de 
Lukács apareció «Marxismo y filoso
fia» de Karl Korsch, una obra con la 
misma inspiración y sentido que «His
toria y consciencia de clase». De in
mediato levantó parecido revuelo, pre
tendiendo achacársele idéntico «errorn 
al detectado por los ortodoxos en la 
primera. Pero mientras que Lukács, a 
pesar de las criticas o precisamente a 
causa de ellas. siguió defendiendo su 
idea e incluso ahondó en la misma'. 
Korsch denunció enérgicamente la 
manipulación que se estaba haciendo 
de su libro. En un artículo publicado 
unos años después con el título «El 
estado actual del problema "Marxis
mo y filosofía» (Anticrítica)» negaba 
haber establecido en ningún momen
to la dicotomía Marx/Engels y culpa
ba de todos los errores entorno a la 
cientificidad del materialismo históri
co a los intérprete,, de la obra de éstos 
y no a lo dicho por uno de ellos, dis
tanciándose así de la postura adopta
da por Lukacs''. Ko obstante el proce
so estaba en marcha. 

En la Unión Soviética el estalinismo 
que se había hecho con la dirección 
del partido estaba a punto de poner en 
marcha el primer Plan Quinquenal. 
Urgía, pues, dar solidez teórica al ex
perimento de construir el socialismo 

Eudaldo Casanova 

en un solo país. Fue entonces cuando 
comenzó a perfilarse la ideología del 
nuevo régimen. Echando mano al con
cepto creado por Plc_¡anov' de «mate
rialismo dialéctico» en un ensayo pu
blicado en 1891 con motivo del se
senta aniversario de la muerte de 
Hegel. los teóncos del sistema sovié
tico se aprestaron a encorsetar las ideas 
de Marx, Engels y Lenin en una estre
cha y escolástica cosmovisión del 
mundo, al tiempo que asociaban sus 
nombres, como tríada sagrada. a las 
grandezas y miserias del sistema. 

Entretanto en occidente se producía la 
paradoja de que las ideas apuntadas 
por Lukács para combatir la esclero
sis de la soc1aldemocracia comenza
ban a ser utilizadas por esta para ata
car el dogmatismo de los partidos co
munistas estalinizados. En ese paque
te de ideas iba, convenientemente de
formada, la del «error» engelsiano. 
transformada ahora en que la estrechez 
de miras del viejo Engels poco tenia 
que ver con ia grandeza ética y huma
nista del joven Marx. AsL mientras que 
en la URSS se publicaba en el año 
1929 el manuscnto incompleto de 
Engels «La dialéctica de la naturale
za» para legitimar las aberraciones de 
los manuales de materialismo dialéc
tico. en París veían la luz, tres años 
después. unos escntos de _1uventud de 
Marx que iban a conocer un enorme 
éxito bajo el nombre de «Manuscritos 
de economía y filosofia»x 

En la década de los treinta la impor
tante obra de Sidney Hook entorno a 
los orígenes filosóficos del marxismo 
volvió a recrear la tesis de un Engels 

«que tragó más Hegel de lo que como 
naturalista podía digerin, contrapo
niéndolo a Marx que «no habla nunca 
de una dialéctica de ia naturaleza»". 
Tras el paréntesis de la guerra. la divi
sión del mundo en bloques acentuó 
aún más el problema. El marxismo 
occidental. que pretendía a toda costa 
distanciarse del escolasticismo sovié
tico en su búsqueda de responsabili
dades sobre la génesis remota del mis
mo, terminó por exonerar a Marx y 
condenar a Engels. En 1956 Iring 
Fetscher publica un artículo titulado 
i<De la filosofia del proletariado a la 
cosmovisión proletaria» en el que no 
dudaba en atribuir la paternidad de ésta 
última a Engels.10 En la misma linea
se movió «El marxismo soviético» de 
Herbert Marcuse. aparecido tres afios 
más tarde, que supuso la consagración 
definitiva de la responsabilidad de 
Engcls en la «codificación marxista so
viética» 11 . La idea, convertida ya en un
lugar común por el llamado marxismo 
occidental. ha sido recogida con ma
yor o menor énfasis por buena parte 
de sus teóricos.12 viéndose también
atrapado el bueno de Engels en el fue
go cruzado de las polémicas habidas 
entre éstos. 13 hasta el punto de caer su 
obra bajo las más groseras críticas. tan 
ridículas como las hiperbólicas alaban
zas que le tributaron los soviéticos. 
Veamos uno de los últimos ejemplos 
de lo dicho. «Marx fue un genio. un 
fenómeno de la naturaleza. Engels un 
escritor menor, prolífico, a veces pe
dante. Comenzó la tradición de codi
ficar el pensanuento de Marx en un 
sistema total que prometía respuestas 
a todas las cuestiones ... Es un hecho 
de grandes proporciones tragicómicas 

'Ver la página XX del prólogo a la edición :mtes 111encionacb tic «Historia y consciencia tic clase» escrito en 1976. donde Lukács admite buena r:irtc 
de las críticas hechas entorno a su obra pero se ratifica en considerar a Engels responsable de la simplifü:ación del método dialéctico en el 
marx1smo vulgar. 

'· El texto "Marxismo y filosofía» expresa lo contrario de la opinión que a mi se me achaca ... en el sentido 4us: yo he hecho una distinción esencinl 
entre la concepción de Marx y la de Engels. En realidad ... dista tanto de la parcialidad con la que entonces Lukács y Révai habían tratado como 
totulmente divergentes las concepciones de Marx y de Engels. como de la actitud básicamente dogmática y anticientífica de los onodoxos ... ,, 
Korsch. K. El estwlo ar:wal del ¡,mble111a "Morxi.mw _,,_ti/o.rnfia» (A111icríti('(IJ en «Marxismo v filosofía». Edit. Era. Méjico 1971. pág. 83. 

'No nos puede extrañar que fuera Plcjanov el que acuñara y utilizara en primer lugar d término «materialismo dialéctico,,. por dos razones. su 
preocupación por los lemas filosó[cos en el contexto de la socialdemocracia de finaks de siglo. reconocida por las personalidades más destacadas 
del movimiento y por sus concepciones mecanicistas sohn: el asunto: «Explicauúo la actividad del ser social por sus necesidades y por los m1;úios 
y modos de satisfacer las cxistent<!s hoy. el materialismo dialéctico por primera vez conlíere a la c.:icncia social el ,,rigor» del que tan frecuente
mente se vanagloria su hermana. 1:: ciencia de la naturaleza. Puede decirse a su vez que la ciencia social se convierte en una ciencia natural ... ». 
Plejanov. J . . la concepc:iá11 111uteriali.rn1 de la his1oria. Edit. Roca. Méjico 1973. pág. 27. 

·' Antes de esta edición que corrió a cargo de los socialdemócratas Landshut y Mcycr y que formaba pane de un tercer tomo de obras completas de 
Marx y Engels. ya habían aparecido algunos fragmentos de los mismos traducidos al ruso en los Archi\'()s M11rx-E11ge/s. así como en dos números 
de la Revista Mar;jsra publicados en febrero junio de 1929 en París. 

' Hook. S. la génesis del pe11.rnmie11to/ilo.wí/ico de Marx. De /iegel il Marx. Edil. Harral. Barcelona 1974. p.ig. 99. 
'º Fetscher, l.. Carlos /\Jan: y el Jllllrxi.rnw. Edit. Monte Avila Editores. Caracas 1974. págs. 149 a 176. 
" Marcuse, H, El marxismo soviétirn. Edit. Alianza. Madrid 1971. p:íg. 141. 
"Entre otros: Sartre. J. P. Lo ,-rítirn de la uoín di11/éctica. Obras Completas. Vol. 3. Edit. Aguilar. Madrid 1981 p:íg. 1 O'J:1. Collcti. L .. «De llcgel a 

Marcuse» en ldeo:og(a y soé·iedad. Edit. Lihros de la frontera. Barcdona 1975. pág. 176. 
1·' Una de las pocas cosas en las que está de acuerdo Thompson con Althusser y Althusscr con casi todo d mundo es en denostar Ju valido de algunos 

pasajes de Engels frente a un Marx paro uno historicista y para otro científico. Ver: Thornpson. E. P.. La 111ise1111 de la teoría. Edit. Crítica. 
Barcelona 1981. págs. 144-161 y Althusscr. L. Lll re\'Oluciií111,,¡jrica de Marx, Edit. Siglo XXI. págs 102-106 
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que un tercio de la humanidad profese 
estas especulaciones ingenuas y pro
pias de un aficionado como filosofia 
oficial... Si comparamos los podero
sos y complejos argumentos de (La 
ideología alemana) con los escritos 
contemporáneos de Engels sobre tó
picos similares, es difícil respon
sabilizarle de algo más que una peque
ña participación.»'4 

El joven Engefs 

pital de Prusia y de los que 
el director de la revista que
ría desmarcarse. Le moles
taba el sesgo ideológico que 
estaban adquiriendo algunas 
de las colaboraciones que 
llegaban a la redacción pro
cedentes de esos círculos. 
En una carta dirigida a Ruge 
por aquellas fechas le decía 
que «consideraba inadmisi
ble y hasta imnoral el meter 
de contrabando ideas comu

f. 
I •. 

� ·. ·') F•'ú. • l , . .,., '"' ) ' I 

Es imposible que en el espacio de este 
artículo inicialmente pensado como un 
homenaje a la memoria de Engels en 
el centenario de su muerte podamos 
tocar siquiera de soslayo lo acertado. 
erróneo o malintencionado de muchos 
de estos juicios y prejuicios, por ello 
nos limitaremos a analizar muy bre
vemente algunas de las producciones 
intelectuales del Engels prernarxista 
con el ánimo de recuperarlo como un 
pensador válido, independiente y enor
memente influyente en la generación de 
la teoría marxista. 

nistas y socialistas. es decir 
una nueva concepción del 
mundo. sin venir a cuento en 

I 

r·�, 
/ ' / 

/ 
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Los primeros pasos 

A mediados de noviembre de 1842. ei 
joven Engels que entonces contaba 
con veintidós años. hizo escala en 
Coloma camino de Inglaterra. a don
de su padre lo enviaba para trabajar 
en una fabrica de algodón que poseía 
en Manchester. El motivo de esta pa
rada poco tenía que ver con la indus
tria textil y mucho con las inquietudes 
intelectuales que animaban al mucha
cho. Colaborador asiduo desde hacia 
algunos meses de la revistaRheinische
Zeitung, hizo un alto en Colonia para 
entrevistarse con el director de la mis
ma, Carlos Marx. Sólo se conocían por 
referencias. Engels en su reciente es
tancia en Berlín había tenido noticias 
de Marx, como un brioso hegeliano de 
izquierdas, haciéndolo aparecer en un 
panfleto satírico sobre las corrientes 
intelectuales del momento que acaba
ba de publicar junto con Edgar Bauer. 
allí se le describía como «El negro de 
Tréveris ... » mote que perdurará a Jo 
largo de toda su relación. 1; Marx, ya 
conocido como enérgico polemista, se 
mostró «bastante frío» con Engels, 
como años más tarde recordara éste. 
Sus recelos guardaban estrecha rela
ción con los ambientes intelectuales 
que aquel había frecuentado en la ca-

críticas teatrales, etc.)> Bien 
es cierto que terminaba 
apostillando que exigía un 
«examen muy distinto y a 
fondo del comunismo» 1 ''. 

No nació pues de ese en
cuentro ninguna relación. 
Engels y el propio Marx de

1, 1 

f �-.

·j .... . :· ... . 
. . . 

f. • 

bieron evolucionar intelec
tualmente antes de que 
comenzase su fructífera colaboración 
tres años más tarde. 

Engels había nacido en Barmen, pro
vincia renana de Prusia, en 1820. en 
el seno de una familia industrial aco
modada. Tras cursar con aprovecha
miento estudios secundarios en ei li
ceo de la vecina ciudad de Elberfeld, 
había visto truncadas sus aspiraciones 
universitarias por el empeño de su pa
dre en prepararlo para dirigir el nego
cio familiar. Después de un año de tra
bajo en Bannen. su progenitor lo en
vió a la prospera ciudad portuaria de 
Bremen a que perfecc10nara su forma
ción mercantil. fue allí donde el 
autodidacta de Engels se reveló como 
un joven con inquietudes literarias. 

En esta primera etapa de su formación 
se sintió atraído por el movimiento de 
la «Joven Alemania» que inspirado en 
la figura y la obra del poeta Heine mo
vilizaba las conciencias de los escri
tores alemanes más liberales. Fue así 
como comenzó a publicar algunos ar
tículos y poemas en el Telegraph jür
Deutschaland de Hamburgo dirigido 
por Gutzkow un mediocre novelista 
impulsor de la lucha literaria. Pero la 
renovación en el campo de la literatu
ra condujo rápidamente a nuestro jo-

'"E!stcr. J .. Una i11troduccÍIÍ11 a Karl ,\.far.r. Edit. Siglo XX .. \fadrid 1991. p:lg. 12 

\ 
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ven escritor al terreno político. donde 
descubrió la obra de Borne. un demó
crata radical muerto en el exilio 
parisrno. Fue Borne quien convirtió las 
ideas liberales de Engels en democra
ticas y republicanas, viniendo el paso 
siguiente en su progreso intelectual de 
manos del problema religioso. 

El pietismo. corriente del calvinismo 
alemán, que dominaba Wuppertal, co
marca donde estaba enclavada Bar
men, pronto se Je antojó al progresista 
Engels como el sumum de la hipocre
sía religiosa. Como producto de esta 
visión nacieron las «Cartas de Wup
pertal» publicadas de un modo anóm
mo por Engels en el Telegraph duran
te J 839. Su importancia radica en que 
por primera vez vernos manifestar por 
escrito su sensibilidad social por los 
más desfavorecidos. «En el valle de 
Wupper impera una horrible miseria 
entre las clases inferiores sobre todo 
entre los trabajadores de las fábricas. 
.. En Elberfeld tan solo, de 2 500 ni
ños de edad escolar, 1.200 permane
cen alejados de la escuela y pasan su 
infancia en las fábricas ... Pero los ri
cos fabricantes tienen la manga ancha 
y dejar que se pierda un niño más o 
menos no lleva al infierno el alma de 
ningún pietista.>> 

'' Es muy posible que el fr:.igmcn10 dcdic::.idn :.i M:irx fuese obra de Edg;ir Bauer 4ue lo conoda personalmente v s:.ibía d
_
c:
. 
su tez mon:na que tanto 

lbmaba la :llención. Lo cieno es que el calificativo de «moro» fue aplicado a Marx con trccuencta en su medio tamdiar. 
"' Mayer, G. Frederich En.�els Uno /Jiogm/ío. Edit. FC.E .. Madrid 1979. pág. 121. 
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No nos puede extrañar que este cho
que con la religión imperante en su me
dio acarreara a Engels serias dudas re
ligiosas, acrecentadas por la lectura de 
la «Vida de Jesús>> obra de Friederich 
Strauss, padre de la escuela mitológica 
en la historia de las religiones, en la 
que se sostenía que el evangelio era el 
vertido de toda una serie de elabora
c10nes míticas del mundo antiguo. Si
guiendo el camino cartesiano de la 
duda, el joven Engels empezó a bus
car en la filosofia las respuestas que la 
religión comenzaba a no darle. En el 
medio alemán de la época acceder a la 
filosofia era acceder a Hegel al que 
Engels devoró con entusiasmo, sobre 
todo su «Filosofia de la Historia>>, a la 
que califica en una carta enviada a un 
amigo a comienzos de 1840 de «obra 
grandiosa. La leo sin falta cada tarde 
y sus ideas titánicas me subyugan te
rriblemente.» 17 El mismo entusiasmo 
que ponía Engels en la filosofia de la 
Historia había despertado en Marx la 
Fenomenología ciel espíritu. No nos 
pueden extrañar tales preferencias en 
orden al desarrollo posterior de cada 
uno de ellos. 

En septiembre de 1841 Engels partió 
a Berlín para realizar como voluntario 
su servicio militar. Huía del tedio de 
su ciudad natal a la que había regresa
do hacía algunos meses, abriéndole así 
el cuartel la posibilidad de matricular
se en la Universidad de la capital como 
alumno libre. en el momento en que el 
debate entre hegelianos conservadores 
y radicales estaba en pleno apogeo. 
Engels siguió los cursos de Schelling 
uno de los más autorizados voceros del 
Hegel conservador aunque sus simpa
tías pronto se depositaron en los jóve
nes hegelianos de izquierdas, agrupa
dos en un círculo de discusión cono
cido por «Los Libres». La postura de 
esta camarilla intelectual cuyos repre
sentantes más conocidos eran Bruno 
Bauer, Max Stimer y Amold Ruge, se 
había decantado inicialmente por una 
crítica a la religión, pero por aquellas 
fechas estaba derivando, lógica y ver
tiginosamente, en crítica política al 
Estado prusiano. La lectura de «La 
esencia del cristianismo» de Feuer
bach, un inspirador del movimiento, 
terminó por hacer de Engels un ateo 

Eudaldo Casanova 

convencido. Para Feuerbach la plas
mación del espíritu hegeliano no se 
podía buscar fuera del mundo mate
rial, había que hallarla en la.,esencia 
de la especie, en el hombre mismo y 
en las relaciones que entre los hom
bres se establecen. 

Como producto de este claro posicio
namiento por el humanismo y el 
hegelianismo de izquierdas, Engels se 
atrevió a publicar una crítica al pensa
miento de Schelling titulada 
«Schelling y la revelación. Crítica de 
un novísimo atentado de la reacción 
contra la filosofía libre». No fue lo 
único que publicó, pues siguió cola
borando con el Telegraph al tiempo 
que ampliaba su radio de acción a 
Rheinische Zeitung una nueva revista 
que acababa de aparecer en Colonia 
patrocinada por la burguesía industrial 
y liberal renana. de la que pronto fue 
nombrado director el joven doctor en 
filosofia Karl Marx. 

Al finalizar su servicio militar Engels 
comenzaba a plantearse la necesidad 
de dar un paso más. «Los Libres» 
berlineses mantenían posturas muy 
radicales pero nada hacían para que 
éstas se plasmaran en una acción efi
caz. Para Engels esas ideas se tenían 
que traducir en una lucha coherente y 
en la búsqueda de ese paso de la teo
ría a la práctica se encontró con el co
munismo de raíz moral y filosófica que 
procedente de Francia se encargaba de 
propalar Mose Hess uno de los redac
tores de la Rhemische con el que se 
entrevistó en Colonia de vuelta ya al 
hogar en octubre del 42 1x.

El padre de Engels alarmado desde ha
cía algún tiempo por la trayectoria vi
tal de Friederich tomó la decisión de 
alejar al hijo díscolo de semejantes 
ambientes enviándolo a perfeccionar 
la práctica comercial a su empresa de 
Manchester. Fue así como Engels per
trechado con el conocimiento del mé
todo dialéctico, posicionado por el 
materialismo humanista de Feuerbach 
e imbuido de las ideas democráticas 
de un Béime y con una vaga concep
ción sobre una sociedad comunista, 
puso proa hacía Inglaterra, que con un 
desarrollo industrial sin parangón, se 

17 AA VV, Federico Enl{els, vida y anividad. Edir. Progreso, Moscú 1987. pág. 46. 

convertiría para el joven renano en el 
mejor banco de pruebas de todas sus 
ideas. 

Engels en Inglaterra 

En los casi dos años de estancia en 
Inglaterra, Engels enriqueció su for
mación con tres aportes básicos. En 
primer lugar pudo valorar en toda su 
dimensión el proceso de industrializa
ción que se había puesto en marcha y 
cuyo epicentro era aquel país. En se
gundo lugar descubrió de un modo 
directo y distinto al de su Renania na
tal a la clase obrera y su lucha. Y por 
último fue capaz de desentrañar algu
nos de los mecanismos económicos 
básicos del sistema sobre el que des
cansaba todo lo anterior. 

Nos detendremos ahora brevemente en 
repasar su producción teórica durante 
este periodo, previo a su colaboración 
con Marx. que no se hizo realmente 
efectiva hasta el encuentro en Bruse
las en abril de 1845, a pesar de haber
se entrevistado una vez en París y car
teado regularmente e incluso firmado 
una obra conjunta, «La sagrada fami
lia», escrita en su mayor parte por 
Marx. 

Al llegar a Inglaterra, Engels estaba
bajo el impacto del libro de Hess «La
triarquía europea» en el que se señala
ba ese país como cuna de una futura
revolución social, que continuaría la
obra de la revolución política france
sa y de la religioso-filosófica experi
mentada en Alemania19

• Influido por
estas ideas y conocedor del gran mo
vimiento huelguístico que se había
vivido meses antes en las zona de
Lancashire, Engels se puso a estudiar
de inmediato tanto de un modo teóri
co como empírico los indicios y cau
sas de esa revolución en ciernes.

Para ello entró en contacto tanto con 
el poderoso movimiento cartista como 
con el socialismo owesiano, al tiempo 
que se dedicaba a estudiar de un modo 
directo las condiciones de vida de los 
obreros por medio de largos paseos por 
los barrios más humildes de la indus
trializada Manchester. 

"En una carta que Hcss dirige a un amigo en julio del 43 se atribuye el mérilü de haber sido él quien convirtiera a Engt:ls al «comunismo». «El año 
pasado cuando estaba yo por partir a París, pasó por Colonia proviniente de Berlín, hablamos sobre las cuestiones del día y él que era un revolu
cionario del año .l, se fue convirtiendo con entusiasmo al comunismo.,, Cornu. A .. Carlos Marx y Federico Enl{els, Edit. Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana 1976, Tomo ll, pág. 258. 

" Me Lellan, D., Marx v los jtivel!es hel!,eliwws, Edil. l\.1a11i11cz Roco. Harcdona 1969. págs. 158-162. 
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Del cartismo admiraba su fuerza y es
píritu combativo, y aunque participó 
de un modo activo en el movimiento 
colaborando en el periódico Northern 
Star, criticaba lo limitado de sus obje
tivos y su apego a la legalidad. La lu
cha por el sufragio universal ya no era 
suficiente, la simple democracia polí
tica no remediaría los males de la hu
manidad y el combate debería orien
tarse en el plano revolucionario con
tra el imperio de la riqueza en la con
secución de una comunidad de bienes. 
El socialismo iba más allá de toda po
lítica y competía a toda la hu
manidad progresista no sólo 
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impacto causado por el enonne desa
rrollo industrial que experimentaba el 
país. y del que había nacido una clase 
completamente nueva de desposeídos. 
el proletanado, le encaminaron en el 
estudio de la economía política. en un 
intento de desentrañar los mecanismos 
que regían estos procesos. Producto de 
ese estudio será uno de los artículos 
pub licados por él en el único número 
que apareció de la revista creada en 
París por Marx y Ruge llamada Ana

les Franco-Alemanes. 

ca hasta entonces bien explicitados. no 
siendo la economía política otra cosa 
que «una ciencia sobre el modo de en
riquecerse2\> generada por ia codicia 
de íos mercaderes. 

El ensayo comienza con un análisis 
sobre el comercio en el que se repasan 
las prácticas mercantilista y la libre
cambista, para descartar ambas desde 
un punto de vista humano por ser in
capaces de dar solución a los proble
mas. puesto que parten de la misma 
falsa premisa: considerar la propiedad 

pnvada como un hecho natu
ral. En los «Manuscritos» dei 

a los trabajadores. Fue este el , , ·· "\ 1\"(1. !}! ?) �J 8@ � Á1 d,'·. . · 
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44, Marx recogerá la idea de 
que la economía política par
te del hecho de la propiedad 
privada, sin explicarla. La ad
misión de la propiedad como 
un hecho sagrado o natural nn
pide al hombre situarlo en el 
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Schapper y Mol!. A pesar de <IT!Jtstslo<!irtifutw ��. 
la enonne impresión que le u Hrmb,n,l"rh,· ai,-,vr AJsoaukM 
causó esta entrevista no se 
decidió a secundarios por las 
razones expuestas y por el en
foque clandestino que éstos 
daban a su actividad. 

Se sentía mucho más afin con 
el movimiento socialista in
glés. aunque a éste tenía que reprochar
le su desconocinuento del socialismo 
contmental y de los enormes avances 
de la filosofía crítica alemana. Fue en 
el periódico de los owenianos New

Moral World donde publicó a finales 
del 43 el artículo titulado «Progreso 
de la reforma social en el continente» 
en el que anunciaba la necesidad <le 
una revolución social no sólo en In
glaterra sino también en Francia y Ale
mama. 

Lo más significativo de este período 
es su interés por los temas económi
cos que intentó abordar desde la dia
léctica. El descubrimiento que había 
hecho de que los partidos políticos in
gleses se movían, no en función de 
ideas sino de intereses materiales, 
asombró sobre manera su espíritu 
hegeliano y le condujo. no sin resis
tencia. a descubrir la naturaleza de cla
se del Estado, facilitando el que -de la 
mano de Proudhon- tenninara por con
denar al Estado mismo. Esto unido al 

En el trabajo titulado «Eshozo de una 
critica de la economía política», por 
primera vez uno de los dos miembros 
de lo que iba a ser el famoso tandem 
Marx-Engels abordaba el tema econó
mico2U. El «Esbozo ... » se nuclea en
torno a una critica el liberalismo eco
nómico. centrada fundamentalmente 
en las teorizaciones hechas por Smith. 
Ricardo y McCulloch, y desde la pers
pectiva de la realidad social que se ex
tendía ante íos penetrantes OJOS de 
Engels. El arranque de esta crítica es
taba inspirado en el socialismo mora
lizante de raíz francesa pero su origi
nalidad radicaba en aplicar el método 
dialéctico sin lograr desprenderse to
talmente de la condena moral. consi
guiendo no obstante ir más lejos que 
Proudhon, en un intento por demos
trar que las contradicciones de la eco
nomía política se inscribían en las con
tradicciones generadas por la propie
dad privada. Propiedad privada, eco
nomía política y consecuencias socia
les guardaban estrechos vínculos mm-

_fd_ plano humano de la historia. 
el único en el que puede su
perarse superando así sus 
efectos. 

El liberalismo, teoría que se 
presentaba como humanista e 
incluso filantrópica. ocultaba 
su naturaleza real basada en el 

máximo beneficio. Su úrnca virtud ra
dica en el carácter expansivo que po
see. La libre competencia está llama
da a extenderse por el planeta supe
ran do «pequeñas consideraciones 
localistas y nacionales22». Sus efectos, 
al universalizar una enonne clase de 
desposeídos. sólo podrán ser comba
tidos por ésta de un modo universal. 
De esta lucha saldrá el hombre gené
rico liberado. 

Entrando de lleno en la naturaleza del 
comercio califica a éste de «fraude le
gal» basada en los intereses individua
les y el egoísmo «uno de los primeros 
principios del comercio es el secreto, 
la ocultación de cuanto pueda mermar 
el valor de la mercancía23». La econo
mía liberal ha querido ver en esta men
tira, amistad, unión y moralidad. cuan
do realmente lo que potencia es la 
competencia, produciéndose así toda 
una serie de polarizaciones y enfren
tamientos generalizados. es la guerra 
de todos contra todos. Capital contra 

'" Aunque Marx había entrado en contacto con d hecho económico a través de Hegel. como señala Pierre Navilic. lo cierto es que hasta sus conocidos 
artículos sobre el robo de la leña y b miseria de los viticultores de Mosella puhlic;idos en la Gaceta a linales del 42. no muestra la más mínima 
preocupación por lo económico y aun en estos trabajos vemos más un enfoque jurídico y político que de otro tipo. 

"Engels. F.. «Esbo7.o de crítica de la economfa política». en /.1H 011ales /i·a11co-llle1111111n. Edil. I\1artinez Roca. l:larcelona 1970. pág. 117. 
" ]bid. pág. 120 
,, ]bid. 122 
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capital, trabajo contra trabajo, nada se 
salva bajo el principio de la compe
tencia, así la negatividad de corte 
hegeliano no sólo se expresa entre las 
clases sino que se hace extensiva a los 
individuos dentro de la misma clase. 
Esta lucha fratricida de intereses tien
de irremisiblemente a desembocar jus
to en lo contrario de lo que predica, la 
insolidaridad y el imperio del mono
polio. Por tanto el liberalismo puro, 
teorizado por Smith como un libre jue
go de fuerzas que se complementan y 
equilibran, es sólo una quimera, una 
formulación falaz de los que poseen 
frente a los que no y de los poderosos 
frente a los débiles, al tiempo que ge
nera un desorden caótico en donde la 
penuria florece con la abundancia y 
donde las crisis se suceden inexorable
mente. 

El final lógico de este pandemónium. 
en el sentido hegeliano de que lo ra
cional es real, no puede ser otro que la 
superación del mismo por una revolu
ción social. La reapropiación de la 
esencia humana a través del trabajo 
colectivo significará, pues la vuelta del 
hombre a si mismo. «Producid cons
cientemente como hombres, no como 
átomos sueltos sin conciencia colecti
va24» nos dice Engels, no dejemos que 
las fuerzas enloquecidas de un siste
ma basado en el egoísmo controlen 
nuestras vidas. Engels pretende des
enmascarar sobre todo la hipocresía 
que envuelve la doctrina liberal fun
dada en el monopnlio real de una cla
se minoritaria de la sociedad que 
detenta la propiedad privada frente al 
resto de la población. 

La segunda parte del artículo trata del 
valor, y en ella se ve como las lecturas 
de Ricardo no le habían servido a 
Engels para desentrañar la naturaleza 
misma del problema. Separa el valor 
intrínseco o real, por una parte y el 
valor de cambio por otra, abordando a 
continuación las dos interpretaciones 
la de Ricardo y la de Say, que existían 
sobre d asunto. La primera reducía el 
valor intrínseco a los costes de produc
ción mientras que la otra lo cifraba en 
la utilidad. Engels mezcla ambas teo
rías y llega a la conclusión que el va
lor intrínseco se compone tanto de la 
utilidad como de los costos, esca
pándosele la agudeza de Ricardo que 

24 lbid. pág. 136. 
2' lbid. pág. 143 
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ya había detectado el núcleo esencial 
de lo que iba a ser la teoría del valor
trabajo. Una apreciación más correcta 
se desprende de la crítica que hace a 
la ley de la oferta y la demanda a la 
que considera como «una ley puramen
te natural» deduciendo que de la com
petencia se derivan las crisis de super
producción de las que Inglaterra ya 
había vivido algunas. 

El artículo acaba con una virulenta dia
triba contra el malthusianismo del que 
denuncia su carácter pesimista de raíz 
cristiana. Le imputa a éste el sofisma 
de poner en paralelo el crecimiento de 
la población con unos recursos que 
pueden mejorarse gracias al desarro
llo tecnocientifico pero se siente deu
dor con él al haber realizado un des
cubrimiento fundamental, el que «la 
propiedad privada ha convertido al 
hombre en una mercancia2 '>>. La 
reificación del hombre dentro del sis
tema se convierte así en total, la pro
ducción pretende regular incluso la 
procreación, no bajo presupuestos mo
rales sino puramente economicos. La 
mercancía, y todo es mercancía en el 
capitalismo, vacía de su propia esen
cia a las cosas e incluso a las personas 
objetualizando las relaciones humanas. 
Los ecos de estas líneas en los «Ma
nuscritos» son evidentes. 

Pero sería erróneo considerar el artí
culo como un anticipo del materialis
mo histórico ya que en él se sigue po
niendo más énfasis en la propiedad. 
vista como «una inmoralidad del or
den humano actual»-, y la competen
cia, que en el modo de producción o 
la lucha de clases. Su importancia ra
dica en ser el primer aporte económi
co a la futura teoría marxista y en al
gunos rasgos intuitivos que Marx ex
plotará como pudieran ser la valora
ción del capitalismo, como un progre
so necesario en la desarrollo global de 
la humanidad. o su condena. como un 
sistema inviable destinado a desapa
recer producto de las crisis que gene
ra la anarquía de su estructura. 

Ultimas aportaciones y balance 

A finales de agosto de 1844 Engels 
abandonó Manchester y de vuelta a 
Alemania se entrevistó durante unos 
días con Marx en París poniéndolo éste 

'"OME. Edit. Grijalho, Barcelona 1978, Vol. 6. pág. 376. 

en contacto con la redacción del pe
riódico Vo,wiirts l. en el que publica
rán algunos artículos. De ese encuen
tro surgirá ía idea de redacLar conJun
tamente una obra crítica sobre los 
hegelianos de izquierda, a modo de 
ajuste de cuentas con su pasado. que 
terminará titulándose La sagrada fa
milia. Ya en Alemania, nuestro hom
bre continuó su labor divulgadora en 
un intento por impulsar las ideas co
munistas, pero pronto vio centrada su 
atención en la tarea teórica de ordenar 
y dar forma a la rica información ob
tenida de su experiencia inglesa, pro
ducto de esto nacerá, en marzo del 45 
La situación de la clase obrera en Jn
glaterra. la última aportación del 
Engels premarxista. 

En un artículo publicado en Worwiirts! 
ya había puesto de relieve el concepto 
de revolución industrial y su enorme 
importancia en el desarrolío del capi
talismo, en la Situación de la clase 
obrera en Inglaterra este tema se am
plifica a la par que hace un vívido re
trato de las condiciones de vida de la 
clase proletaria, nacida como produc
to de ese desarrollo. así como de la 
importancia de su lucha. El desarrollo 
industrial queda apuntado como un 
proceso histórico objetivo que en su 
concreción da vida no sólo a la clase 
obrera sino que también crea las con
diciones necesarias para que esta ac
ceda a su conciencia. «Los obreros co
mienzan a sentirse como una ciase en 
su conjunto, advierten que, a pesar de 
ser individualmente débiles, unidos 
constituyen una potencia.»26 

El libro supera con mucho otros estu
dios o encuestas contemporáneas so
bre el tema realizadas por analistas li
berales o encargadas por los mismos 
gobiernos. La finalidad de la obra de 
Engels no es dar a conocer de un modo 
sentimental las penosas condiciones de 
vida del proletariado con fines filan
trópicos, sino desvelar los mecanismos 
de la explotación capitalista y descu
brir el enorme potencial revoluciona
rio que esos mecanismos han puesto 
en marcha «La pequeña industria creó 
a la clase media, mientras que la gran 
industria creó a la clase obrera y en
tronizó a unos pocos escogidos de la 
clase media, pero sólo para derrocar
los con tanta mayor certeza en algún 
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momento»27
. Al dedicarle como le de

dica un amplio apartado a la lucha 
obrera y sus formas organizativas, 
preanuncia uno de los temas centrales 
del marxismo y apunta alguna idea que 
no quedará recogida en ulteriores 
formulaciones sobre el asunto. Nos es
tamos refiriendo a la relación entre teo
ría y clase. En el esquema estandari
zado posterior la teoría iluminará a la 
clase en su camino a la revolución. En 
este Engels temprano el proceso es in
verso, es la clase la que debe, con su 
lucha y en su propia evolución, alum
brar la teoría sobre el cambio social. 
A propósito de esto escribe una frase 
profética, que aún hoy debe de seguir 
suscitando reflexión: ((En su forma 
actual el socialismo jamás podrá l le
gar a ser patrimonio común de la cla
se obrera. »n 

No obstante confía en esa clase, con 
la que dice haber convivido y cono
cer bien, y anuncia que está llamada 
a realizar «una revolución violenta 
que con toda certeza no ha de dejar 
de producirse»29

. Sólo así se acabará 
con la anarquía reinante y se podrá 
devolver al hombre su humanidad 
perdida liberando a los mismos capi
talistas de las condiciones que les 
ahogan. 

Podemos ver cómo sigue predomi
nando una visión feuerbachiana del 
comunismo pero también se aprecia 
las directrices fundamentales del ma
terialismo histórico, al utilizar la dia
léctica para desentrañar la ligazón en
tre el desarrollo material y económi
co. Ayudando así a Marx a desutopizar 
su pensamiento y preparando los te
mas eje de la Ideología Alemana. 

¿Cuál es pues la aportación de Engels 
al marxismo en este período? Si com
paramos la producción de ambos por 
estas fechas nos encontramos con que 
toda una serie de cuestiones funda
mentales del marxismo aparecen más 
en los escritos de Engels que en los 
del propio Marx. Pero la aportación 
engelsiana en este periodo no debe 
valorarse sólo como la de los «mate-

,, lhid. pág. 275. 
" ]bid. pág. 275. 
,, [bid. pág. 507. 

El joven Engels 

riales en bruto»30 a los que Marx dará 
forma y mucho menos debemos de 
caer en ese otro tópico que recrea la 
idea de una «división del trabaJo»3 ; 

entre los dos hombres, idea que está 
presente en los mismos escritos de 
Engels pero con un sentido muy dis
tinto al que se ha pretendido darle. 

Podemos decir que la contribución de 
Engels es substancialmente importan
te sin caer en la exageración como han 
hecho algunos autores que consideran 
que las aportaciones engelsianas a la 
génesis del materialismo histórico fue 
tan esencial que frenó el antropo
logismo de Marx «mutilando» el 
espontaneismo y la utopía detectable 
en los «Manuscritos»32

. 

Lo cierto es que resulta ridículo ne
gar, minimizar o distorsionar esa apor
tación mostrándonos a Marx como un 
«genio de la naturaleza», -calificativo 
que al propio aludido le habría sugeri
do más de un comentario mordaz so
bre su autor- y a Engels como un tor
pe acólito que siempre incomprendió 
la obra del maestro. 

El marxismo en sus orígenes fue pro
ducto de su mundo y de su tiempo y la 
obra de los «padres fundadores» debe 
de ser estudiada así, de un modo 

contextualizado, el único que ellos ha
brían avalado como acertado. El em
peño religioso de volver constante
mente a los textos de Marx o Engels 
como si fueran supratemporales y sa
grados es antimarxista en sí mismo, 
como lo es la santificación de los hi
potéticos fundadores del movimiento. 
El marxismo hoy como ayer es pro
ducto de la realidad y de un análisis 
crítico y superador de la misma. El 
intelectualismo y la dogmática que en
vuelven muchas de las interpretacio
nes que aún hoy se hacen sobre él son 
la viva plasmación de lo que Marx y 
Engels entendieron por «ideología». 

Lo esencial de la teoría que Marx y 
Engels alumbraron y tantos otros teo
rizaron, sigue viva, en la medida en 

que no hemos superado el mundo que 
le dió origen, y el reto que tiene plan
teado el marxismo actual es dar salida 
a esa corriente emancipadora que ha 
recorrido la historia de la humanidad, 
como un «hilo rojo», desde mucho 
antes que esos dos Jóvenes alemanes 
de los que hemos estado hablando fra
guaran su amistad y su obra. Volver a 
ellos como clásicos en la lucha por la 
igualdad sólo se puede hacer en un 
sentido histórico, con toda la carga que 
el término comporta y que ellos le sa
brían dar. • 

50 Stedman, G., «Semblanza de Engels» �n Hiswri11 del 111w�wwo. Edil. Bruguera. Barcelona 1980, Tomo 2. pág. 280. 
"O.E.M.E., opus cit. Tomo 11. pág. 117. Las inclinaciones de Engds por según que lemas han sido inlerpre1adas en este sentido. Es cierto que, por 

ejemplo. los asuntos militares fueron abordados preferentemente por Engels que descubrió la obra de Clausewitz a Marx. o que los estudios sobre
la religión que llevó a cabo van mucho más lejos que la conocida referencia de Marx sobre la misma en ,,La cuestión judía». 

·" Russ. J.. /.os precursores de Marx. Quiénes Jí1err111. lf"¿ pensaron. Edit. Nova terra. Barcelona 1976. pág. 102. 
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que podrá conseguir cada ejemplar solicitado por doscientas pesetas. Los pedidos 
pueden hacerse utilizando el cupón adjunto, o una copia del mismo, enviándolo a: 
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21. Entrevista a J.L. López Bulla. /Las leyendas populares.Josefina Roma. /Madres de la Plaza de Mayo. Dolores
Juliano./Més cnllá del Pla de Residus, loan Pallisé. fNeoliberalisme. keyncsianisrne. socialismc. Ángels Marlinez . . 1 
Dadcs macrocconómiques a Catalunya. J.M� Bou/ Depcndcndcncia cstrangcra i CE. Jaume Grau. /Las parejas de 
hecho. María J. Vare/a. /Los muertos no se venden. Julio Gálvez B.

22-23. Extraordinari "Les Raons del Socialismc". arnb articles de Jacqucs Bidct. Ludovico Geymonat, André Gundcr 
frank. Joan Tafalla, Joaquín Miras, Carlos Valrnascda, J.Manucl Patón. loan Pallisé. Jordi Mirallcs. Miguel Guerrero, 
Raúl Lira More] y Kiva Maidanik

24. Reflexión sobre una política socialista de la ciencia, Manuel Sacristán. /Ludovico Geymonat: del neopositivismo 
al materialismo dialéctico. Fahio Minazzi. /Surgimiento de las ciencias sociales y de la economía. Angels Martinez. / 
Entrevista a Unió de Pagesos. loan Planas. /Conclusions del seminari sobre el llibre "La sociología de la vida
cotidiana"d'A. Hcllcr. /Pobladores de "la Victoria".Julio Gálvez Barraza. /Un problema nacional avui. Francesc
Font. i Etc.

25. El nuevo orden internacional, Ghassan Saliba. /Laicismo y comunismo. Vale11ti110 Gerratana. /Las astucias de
TJ!iscs, Nico/a Badaioni. /Un revisionismo comunista, Mario Tronti. /Una nueva identidad comunista. Lucio Magri. / 
Por qué los católicos no quieren la "cosa", Raniero La Valle. /En el Partido sí, pero no a cualquier precio. Sergio
Gavarini. /La identidad comunista. Lucio Libertini. /Redefinir un proyecto de liberación frente al capitalismo.
Fausto Bertinotti. /La rcfundación comunista irrenunciable. Ersilia Salvato. ! etc .

26. Significat de socictat civil en Gramsci, Jacques Texie1'. /La disponibilidad laboral de las mujeres. M". Jesús
Izquierdo. /La impunidad. la peor de las amenazas a la democracia, Eduardo Galeano. /Hegemonía. crisis y modelos
alternativos en salud: el caso de Catalunya. Eduardo Pardo .!avega. /Informe sobre la actual situación en Marruecos, 
E/vira Posada y Silvia Ventura. !Carta abierta a las fuerzas revolucionarias de América Latina. PPCC de 
Latinoamérica.

27. La mujer y sus esencias, M''.Jesús Izquierdo. /La obra de Marx. Maurice Godelier. /Entrevista a José M.
Alvarcz.Miguel Guerrero . . 'Por qué es imprescindible la organización de los ciudadanos, Joaquín Miras. /La dcmo
crac1a como transición hacia la economía de penuria, Jorge Beinstein. /Carta de convocatoria a las Jornadcs de Debat. 

28-29. Número monográfico sobre Lukács: con artículos de Joaquín Miras. loan Tafalla, Miklós Almasi. Alberto 
Scarponi. Francisco Fcrnándcz Buey, Constanzo Preve. Nicolás Tertulian. Manuel Sacristán, y una antología de tex
tos

30. La negociación colectiva. Miguel Guerrero. /Izquierda defiende a Gorbachov. Alberto Asar y Mario Tronti. íEl
fin de la URSS y mi comunismo. Pietro /ngrao. /Revolución en la revolución, Kiva Maidanik.i Pensar la revolución 
rusa, Eudaldo Casanova _v Carlos Mas. /Consideraciones en torno a un golpe de Estado, Agustín Marcos. i Qüestió 
nacional. de la teoría a la práctica. Frwu:esc Font. /La transición congelada. Joaquín Miras. /L'encal,;. Conxa
Millán.

31. ¿Qué cultura para qué concepto de política?. Jacques Texier. /Las transformaciones mundiales: crisis y desafio
para la izquierda, James Petras. /Refundar el comunismo. relanzar el marxismo. loan Tafalla. /Ideas para un progra
ma y una política nuevas para la izquierda, Ma110/o Monerea y Ángel Pérez. /Record de Ludovico Gcymonat en la
scva mort. Artur Obach. /Gcymonat. filósof civil, Fahio Minazzi. I Documentsi.

32. Cotxc i ciutat (i ... salut"'),Oriol Marti. /Motores en marcha, .Juan R. Lejarza. /Sobre los jóvenes y el movimiento
juvenil, Anto11io Navas. /La des-economía de la percstroika, Andrea Catone. /Vida Quotidiana. Celestino Sánchez. I
Repensar el partido. Pep Valenzuela. /De la dominación formal del capital a la dominación real, loren Goldner y R. 
García D11rá11. /La 3'. Internacional y la política de clase contra clase. Francisco Gallardo. /Fanzincs. Héctor Olive
ra.

33. ¿Qué izquierda queremos?, Joaquín Miras. /La apuesta perdida. George labica. /Del Rcgcncraciooismo a los
pactos de la Moneloa (2), Loren Go/d11er y Raúl García D. /El estalinismo ¿neojaeobinismo o despotismo?,
Alejandro Andreassi y César Bailarín E/cacho. /La psiquiatría en la guerra civil española, Pau Pérez Sales. /Re
scnya bibliografica, M.A.Sória.

34. Número moncgrafic sobre Gramsci amb articles de Andrea Catonc, Valentino Gcrratana, Fcrdinando Dubla.
lohanna Bürck. Giuscppc Prestipino, Giorgio Baratta. Miehacl Lowy ... cte. 

35. Número monográfico sobre América Latina. con artículos de Carlos M. Vílas, Mauricio M. Prcclokcr. Pablo
Gonzálcz Casanova, Pedro Vuskovik Bravo. Joan Tafalla y Ernesto Cardenal. 

36. Entrevista a Marcclino Camacho, lauremino González. /Intervención de Agustín Moreno en la conferencia del 
PVCE sobre el mundo del trabajo. /Reflexiones sindicales sobre una nueva forma de organización del trabajo: el caso
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del toyotismo, Ramón Alós-Moner. /Apuntes para una reflexión sobre el sindicalismo y la izquierda, Angel Cres
po. /La nueva organización del trabajo, Secretariado de la céhila del PCC en SEAT /De Marx a Gramsci: el 
concepto de revolución, Georges Labica. /La segunda América diez años después. Ottavio La1ini. /Rcscnya. I 

Poesía, César Vallejo. 

37. Marx y la democracia (primer recorrido), Jacques Texie,: /La democracia. fundamento organizador de la cul
tura emancipadora, Joaquín Miras. /Democracia. Raymond Williams. /Una revolución en la izquierda para una
revolución democrática. Joaquín Vi//alobos.

38. Nuevo internacionalismo en nuestra cultura y en las cosas. G. Prestipino. /Dialéctica y lucha de clases.
Manuel Ballestero. /Siete tesis sobre la democracia mínima. Pedro Chaves Gira/dos. /E.Palrncr Thomoson: vi
gencia de una obra, Joaquín Miras. /Los cmdadanos siervos. un llibrc .... Ernesr Cwiada. i¿Qué es el socialismo·;
Eudaldo Casanova. /Les desconegudes. Man/se Orlíz. /La huelga, Pabio Nerwla. 

39. El logaritmo amarillo; La reforma del precio de trabajo, Gia11fra11co Paia. 1Gcorgc Lukács y el cstalmismo. 
Nicolas Tertulian. /Somos comunistas. republicanos y unitarios, J Serraúell Román. ;Cuatro modcsras proposi
ciones ante la crisis de la política cmancipatoria, Joan Tafálla. /Réplica a un article de J. Tafalla. Quim Buix. I
Moscú, 13 de octubre. Kiva Maidanik. /Reseña: La historia después de la historia de Joscp Fontan. /vla11uel Do
mínguez. / Los nadies, E. Galeano.

40. Nuestro Marx. nuestro comunismo crítico, Domenico Losurdo. iDe Marcios a Sonora. los caminos de la
rev.mexicana, JL. Mar/Ín Ramos. /Organizaciones sociales y vida cotidiana. Joaquí11 Miras. /L'orginal marxismc 
amcrica de Mariátcgui. A/ex Guillamon. !El problema de las razas en la América latina. J C Mariátegui. !El
determinismo marxista. J C Mariá1egui. /Una modesta propuesta sobre el papel de los intelectuales y sobre la
perspectiva comunista. Mario Vegerri. /Te quiero, Mario Benedet1i.

41. ¿Unidad de acción? ¿Unidad sindical? JL.López Bulla. /El futuro del sindicato. Hacia un sindicalismo de la
diferencia. Daniel Laca/le. /. . .lgualdad:diversitat?, M"..Jesús Pinto. /Experiencias en torno al debate sobre la polí
tica sindical hacia la juventud, E.Caíiada,y M".Caprile. !El sindicalismo de las nuevas realidades. Santiago Medi
na. /Tres notes breus sobre els funcionaris, la crisi i el sindicalismc. Jordi tvfiró. !Inmigración y movimiento smdi
cal, José Bel. /Técnics, profcssionals i quadres i la renovació del sindiealismc. A11gel Crespo. /Solidaridad, 
Gabriel Ce/aya. 

42. Notas para un proyecto de desarrollo nacional y alternativo en lo económico. desde una perspectiva
latinoamericana, Hwnberto Avilés./ Un libro de historia importante para hacer política. Ma1111el Domí11g11ez íLa
teoría materialista de la individualidad en La Ideología Alemana, Jacques Texier. / 1917: De febrero a octubre.
Martín Rodrigo y A lharilla. 1 Lo están pateando. Idea Vilarúio

43. El Estado Social y el marco general de la reforma administrativa. Francesc de Carreras. 1 Reforma de l'Admi
nistració Central de l'Estat. E .Onega de Miguel. ! Reforma de l'Admm1stració Autonómica. LL.Miró Sola. I Re
forma de les Administracions Locals, Anur Ohach. I Participació ciutadana a les administracions. Jordi Gas111/. I 

l'Estat del Benestar, Ángels Martínez. I Noves fórmules de servcis públics. M".Euge11ia Sánchez. I Pnvatitzacions 
de scrvcis públics.Privatitzacions d'empreses públiques. Fco.Go11zález Ruiz . .' La proposta sindical sobre les pnva
titzacions a l'Administració, Tea Sánchez 01/er. I Siembra, MOiero Silva. 

44. Las innovaciones de Engcls, 1885, 1891, 1895. Jacques Texier. I Amor y marxismo. una aproximación,
M".A.Larumbe y Euda/do Casanova. I Sobre la naturalcsa de J'csser huma. Oriol Martí. / 50 anys del Fons Mone
tari i Banc Mundial, Jaume Botey. / Un entre tants. Vicente Andrés Estellés . 
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Realitat, Portal de l'Angel, nº. 42, 2n. 08002, Barcelona. (Tel. (91) 318 42 82) 

Deseo recibir los ejemplares atrasados que numero a continuación: 

OFERTA DE EJEMPLARES ATRASADOS: 

Números del 1 al 20 ......... 100 pts. e/u. 
Números del 31 al 43 ......... 200 pts. e/u. 

Nombre: 
��������������������������������������� ������ 

Calle 
��������������������������������� 

Población (y distrito) ________________________ _
Provincia: Teléfono: 

��������������� 

Sistema de pago: (marcar la forma elegida) 
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_ Cheque bancario adjunto, por un importe de ____ pts. 
_ Giro postal nº. , por un importe de pts. 
_ Sellos de correos adjuntos, por importe de pts. 
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Cuando sonó la trompeta. estuvo 

todo preparado en la tierra 

y Jehová repartió el mundo 

a Coca Cola lnc .. Anaconda. 

Ford Motors. y otras entidades: 

la Compañía Frutera Inc 

se reservó lo más jugoso. 

la costa central de mi tierra. 

la dulce cintura de América. 

Bautizó de nuevo sus tierras 

como "Repúblicas Bananas". 

y sobre los muertos dormidos, 

sobre los héroes inquietos 

que conquistaron la grandeza. 

la libertad y las banderas. 

estableció la ópera bufa: 

enajenó los albedríos, 

regaló coronas de César. 

desenvainó la envidia. atrajo 

la dictadura de las moscas. 
qJI 

moscas Trujíllo. moscas Tachos. 

moscas Carías. moscas Martinez. 

moscas Ubico, moscas húmedas 

de sangre humilde y mermelada. 

moscas borrachas que zumban 

sobre las tumbas populares. 

moscas de circo. sabias moscas 

entendidas en tiranía. 
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Entre las moscas sanguinarias 

la Frutera desembarca. 

arrasando el café y las frutas, 

en sus barcos que deslizaron 

como bandejas el tesoro 

de nuestras tierras sumergidas . 

Mientras tanto. por los abismos 

azucarados de los puertos, 

caían indios sepultados 

en el vapor de la mañana: 

, un cuerpo rueda. una cosa 

sin nombre. un número caído. 

un racimo de fruta muerta 

derramada en el pudridero. 

Pablo Neruda 

� 
�-""." 
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"/Wentras haya un njño 
que se muera de hambre/ 
mjentras haya pordjoseros 
en las calles de Amédca Laüna/ 
mjentras la violenda 
del hombre contra el hombre 
sea tan brutal como suele ser 
en Yugoslavia 
o como ocurdó en lrak
me sentiré de jzqujerdas"

Osvaldo Guayasamín 

avista Teórica del PCC 




