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PROLOGO D E LÁ P R I M E R A EDICION 

E l presente t raba jo W ofrece una ordenada c o l e c c i ó n de c i 

tas de los escritos d e m o c r á t i c o - s o c i a l i s t a s con el ñ n de f a c i l i 
t a r el conocimiento de las ideas que i n s p i r a n el m o v i m i e n t o 

social ista, y e s t á especialmente dest inado á fines p r á c t i c o s de 
m o v i m i e n t o , de ideas y de p ropaganda . 

E l medio m á s senci l lo para conocer lo que son y lo que 

qu ie ren los d e m ó c r a t a s socialistas es leer lo que ellos escr iben 
ú o i r lo que ellos d icen . 

Pa ra e?o se ha compuesto esta obra , con el p r o p ó s i t o d e l i 
berado de no a l t e ra r en lo m á s m í n i m o sus ideas. Los cente
nares de pasajes escogidos p r o y e c t a n una luz v i v í s i m a sobre 

el i dea l supremo de l a democrac ia social is ta , con su a t e í s m o 

y con todas sus monstruosidades . 

Exceptuadas dos ci tas de Y o r g y W i n t e r e r y algunas i n s i g 
nificantes informaciones p e r i o d í s t i c a s , que son comple tamente 

exactas , todos los d e m á s pasajes h a n sido comprobados por 

el autor . Son, pues, textos perfectamente a u t é n t i c o s . 

(1) Traducido para C i e n c i a y A c c i ó n (Estudios Sociales) d i 
rectamente de la cuarta edic ión alemana, publicada en Junio 
de 1911 por la casa B . Herder , de F r i b u r g i m Breisgau (Badén) 
con el t í t u lo : Der So/mldemokrat hat das Wort! 
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E r a necesario c i t a r muchos y ordenarlos s i s t e m á t i c a m e n t e 

s i h a b í a n de se rv i r para el objeto que nos p r o p o n í a m o s . Para 
conseguir lo hemos puesto á c o n t r i b u c i ó n toda l a l i t e r a t u r a 

d e m o c r á t i c o - s o c i a l i s t a , y m u y especialmente l a de l ameno y 

e l o c u e n t í s i m o Bebel . 

Pa ra que el l i b r o fuera b i en acogido el autor ha c r e í d o con
venien te l i m i t a r sus comentarios y refutaciones á lo estr icta

mente necesario. Dicho se e s t á que ha de ser susceptible de 
mejoras ul ter iores una obra compuesta en sus tres cuartas 

partes de textos penosa y escrupulosamente recogidos. Cual 
quier adver tenc ia que en este sentido tengan á b i e n hacer los 

ectores s e r á a t end ida con verdadero reconocimiento por 

EL AUTOR. 



PRÓLOGO D E L A C U A R T A E D I C I O N 

E n l a cuar ta e d i c i ó n de esta obra se ha ampl i ado considera
blemente e l n ú m e r o de los escritos u t i l i zados . Las ci tas cuyos 

autores v i v e n t o d a v í a se h a n compulsado en cuanto ha sido 
posible con los o r ig ina les de las ú l t i m a s ediciones. Bebel y 

otros h a n i n t r o d u c i d o en sus obras modificaciones i m p o r t a n 
tes. N o debe o l v i d a r esta adve r t enc i a el que desee comprobar 

a l g ú n t e x t o de las ediciones an t iguas . A veces no co inc iden 

n i e l n ú m e r o de l a p á g i n a n i e l t ex to mi smo . Respecto á las 
observaciones de algunos c r í t i c o s debemos dec i r que este l i b r o 
no es n i pretende ser una e x p o s i c i ó n c i e n t í f i c a comple ta de l a 

democrac ia social is ta . Se l i m i t a , como lo i n d i c a e l s u b t í t u l o 

que l l eva , á i l u s t r a r las ideas, los esfuerzos y las aspiraciones 
del social ismo con textos tomados de sus mismos p a r t i d a r i o s . 

EL AUTOR. 

Merzhausen Brisgau, Junio de 1911. 





PRIMERA PARTE 
Democracia socialista y revolución. 

I 

I N M I N E N C I A D E UNA R E V O L U C I Ó N V I O L E N T A -

R E V O L U C I Ó N Y E V O L U C I Ó N 

«La lucha entre la sociedad moderna y la antigua es tá ya enta
blada. Son tales los e jé rc i tos que aparecen en escena y tan pode
rosos los medios inteiectuales con que se lucha, que el mundo no 
ha presenciado n i p r e s e n c i a r á j a m á s una batalla semejante. Esta 
que se avecina se rá la ú l t i m a guerra social. E n los tiempos que 
corremos puede observarse f á c i l m e n t e c ó m o se va aproximando 
de d ía en d í a á su ú l t i m a fase, y no es dif íci l augurar el t r i u n f o 
def in i t ivo de las nuevas ideas .» (Bebel, Die Frau, 444.) _ 

«Estoy plenamente convencido de que está tan p r ó x i m a la rea
l ización de nuestros ú l t i m o s ideales, que han de dejar de presen
ciarla m u y pocos de los que se ha l l an reunidos en este local .» 
Protokoll des Par tá tages , E r f u r t , 172.) 

As í se expresa el famoso jefe de la democracia socialista, Au
gusto Bebel. No sabemos si la ca tás t ro fe e s t a r á tan p r ó x i m a como 
él supone; pero desde luego es innegable que los d e m ó c r a t a s 
socialistas trabajan con tenaz e m p e ñ o para que se realice á la 
mayor brevedad posible. Con i n t e n c i ó n deliberada y tenacidad 
indomable trabajan los socialistas por e l advenimiento de una 
r e v o l u c i ó n pol í t ico-soc ia l , que, s e g ú n ellos, no p o d r á realizarse 
en modo alguno sin actos de violencia y derramamiento d© san
gre. Los testimonios m á a importantes para just if icar esta af i rma
ción e s t án entresacados de las actas de las distintas asambleas ce
lebradas por el par t ido. 
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U n orador (i) cuyo nombre no se cita, sin duda para e ludi r la 
acción de la ley, dec ía el a ñ o 1883 en el Congreso celebrado en 
Copenhague por los d e m ó c r a t a s socialistas alemanes: «Es i n ú t i l 
pensar que de una manera pacífica pueda llevarse á cabo la tras-
f o r m a c i ó n del actual estado social y realizar una reforma que 
h a b í a de despojar á las clases dominantes de su fuerza y poder ío .» 
(Protokoll des Kongresses in Kopenhagen, 26.) 

Con m á s e n e r g í a t o d a v í a se expresaba Bebel en la segunda se
s ión de la asamblea celebrada en San Gal l el a ñ o 1887: «Todo el 
que crea que por medio del par lamentar ismo constitucional de 
nuestros d í a s p o d r á conseguir el socialismo sus aspiraciones su
premas, ó no conoce nuestras doctrinas, ó es un fa r san te .» (Ver-
handlungen des Parteitages, San Gal l , 12 y 13.) 

E n el debate planteado en el Congreso de Wyden sobre la su
p r e s i ó n de la palabra legal en el programa de Gotha se hizo 
constar con el asentimiento de todos los a l l í presentes «que la 
democracia socialista alemana h a b í a interpretado siempre la pa
labra legalidad en el sentido de que confiaba en su poder para i m 
plantar sus ideales por medio de la p e r s u a s i ó n ; pero que no r e 
t rocede r í a ante n i n g ú n medio si se intentaba detenerla en su ca
r r e r a . » (Protokoll des Kongresses, Wyden , 28.) 

S e g ú n Liebknecht, los socialistas no r e t r o c e d e r í a n n i ante los 
asesinatos de los nihi l is tas rusos: «Si en Alemania imperara el 
r é g i m e n de Rusia, los d e m ó c r a t a s socialistas alemanes no t e n d r í a 
mos m á s remedio que emplear la táct ica de los nihi l is tas . (Estre
pitosos aplausos.)» (Internationaler Arbeiterkongress, Zu r i ch , 44.) 

Los socialistas se diferencian del sangriento Most, que á todo 
trance q u e r í a la des t rucc ión y la muer te , ú n i c a m e n t e en que 
proceden con mayor cautela. « A u n q u e nadie levantara su voz con
tra una t r a s f o r m a e i ó n social violenta, no se r ía l íc i to excitar a l 
pueblo á un movimien to revolucionario hasta que e s t u v i é r a m o s 
bien seguros del t r iunfo .» (Protokoll des Kongresses, Wyden , 40.) 

«La retirada m o m e n t á n e a ordenada á r a í z de la r e p r e s i ó n legal 
del socialismo era una necesidad, porque no e s t á b a m o s en condi
ciones de lanzarnos á la des t rucc ión . No se crea, sin embargo, que 
la legalidad haya de ser nuestra def ini t iva norma de conducta. 
Eso se r í a por parte de los gobernantes una prueba de cordura que 
los Gobiernos alemanes no han dado hasta el presente, y cuando 
llegue el momento supremo y def ini t ivo ya se v e r á q u i é n e s sa
ben c u m p l i r con su deber, si los que ahora somos perseguidos ó 
nuestros perseguidores (¡Bravol)» (Protokoll des Kongresses.) W y 
den, 44.) 

Cuando llegue el derramamiento de sangre s e r á n responsables 
los defensores del actual orden social, y no los revolucionarios 
que ataquen con violencia, como creen la generalidad de las gen
tes. «Por lo que se refiere á las frases trasformaeión pacífica y 

(l) L a generalidad de las actas contienen sumariamente los acuerdos adop
tado» 
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vías legales, todo el par t ido socialista las ha entendido siempre en 
el sentido de que por medio de ellas expresaba su i n t e n c i ó n d e l i 
berada de realizar sus ideales pacífica y legalmente en cuanto de 
su vo lun tad dependa, y como dando á entender que si eso no 
fuera posible la responsabilidad cae rá , no sobre el par t ido , sino 
sobre sus enemigos, que se oponen a l desarrollo de sus r e f o r m a s . » 
(Protoholl des Kongresses, W y d e n , 16.) 

«Con la inexorabi l idad del antiguo Destino se aproxima el d ía 
en que las masas populares c o m p r e n d e r á n todo el oprobio de la 
esclavitud económica , como el pueblo americano c o m p r e n d i ó todo 
el oprobio de la esclavitud de los negros. Y entonces los actuales 

• de tentadores del poder h a b r á n de decidir entre obedecer á los d ic
tados de la r a z ó n y de la justicia ó apelar á la v io lenc ia .» (Ver-
handlungen des Farteitages, San Gallen, 42.) 

Se hace constar de una vez para siempre la inocencia é i r r e s 
ponsabil idad de los c o m p a ñ e r o s revolucionarios. La responsabi
l idad c a e r á por entero, no sobre los instigadores, sino sobre las 
clases dominantes. 

«Nunca hemos dicho que nosotros seamos par t idar ios de la re
v o l u c i ó n : lo que hemos sostenido siempre es que las revolucio
nes proceden de ar r iba , de las clases poderosas que no se al la
nan á satisfacer los justos deseos del pueblo. E n esto coincidimos 
con los antiguos maestros burgueses de Derecho po l í t i co . Pero 
esto no excluye en modo alguno la posibi l idad de l legar á una ex
p los ión sangrienta cuando e l descontento popular haya llegado 
á su m á s al to grado de e x a s p e r a c i ó n . E s t á n completamente equi
vocados los que se imag inan que Alemania no l l e g a r á nunca á 
estos extremos revolucionarios por la í n d o l e especial de nuestro 
pueblo. (¡Muy bien!) Yo, sin embargo, no puedo a f i rmar lo con
t r a r io . Eso d e p e n d e r á de las circunstancias y del estado de opi
n i ó n que ellas produzcan, pero que en n i n g ú n caso p o d r á falsi
ficarse. Si no se puede a f i rmar que s o b r e v e n d r á la r e v o l u c i ó n , 
m u c h í s i m o menos puede sostenerse que nunca haya de realizar
se en Alemania . ( ¡Muy bien!)» (Protokoll des Farteitages, Man-
nhe im, 233.) 

Frente á la democracia socialista sus adversarios carecen en 
absoluto de todo derecho. As í lo demuestra la Neue Z d t con una 
cita de Hegel: «Con t r a éste su derecho absoluto de ser los i m p u l 
sores del actual desarrollo del e s p í r i t u m u n d i a l , los d e m á s pue
blos carecen en absoluto de r a z ó n , y és tos , como aquellos otros 
cuyas épocas pasaron, no figurarán ya m á s en la historia del 
m u n d o . » (Die Neue Z d t , a ñ o 1891, n ú m . 9, p á g . 282.) Y á esta cita 
agrega: «En la actualidad no hay pueblo alguno que pueda con
siderarse como representante de un nuevo p r inc ip io h i s t ó r i co del 
mundo, sino una clase determinada; á saber: el proletar iado de 
todos los pueblos c iv i l izados .» ( Idem id.) 

t Los proletariados son los m á s altos representantes de la evolu
c ión . Frente a l derecho do la evo luc ión y del progreso todos loa 
adveraariog carecen en absoluto de razón, y en consecuencia 
p u e t o mv aaiqsiladQs sin esepüpulo alguiao tan pronto coiaa 
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los representantes de la evo luc ión tengan poder suficiente para 
l l evar lo á cabo. Esto explica perfectamente que á estos s e ñ o r e s 
no les retoce de a l e g r í a el corazón cuando se abre alguna s a n g r í a 
abundante en la b u r g u e s í a , y por q u é andan tan sol íc i tos en con
servar su preciosa cabeza y no ponen el g r i to en el cielo cuando 
van camino del p a t í b u l o los anarquistas de acc ión . No han llegado 
todav ía los tiempos de la des t rucc ión , y por eso Liebknecht se 
opone resueltamente a l empleo de medios violentos. 

«Nues t ra fuerza consiste en agitar las masas; nuestra tác t ica 
debe consistir en demostrar á nuestros adversarios que para i m 
plantar nuestros ideales aspiramos á la conquista del poder por 
medio de procedimientos racionales. ¿Qué ha sido de la ape l ac ión 
á la violencia? Dentro de un mes h a r á tres a ñ o s que t e rminaron 
su vida en el p a t í b u l o los m á r t i r e s de Chicago (D. ¿Cuáles han 
sido las consecuencias? La teor ía de que á la violencia debe res
ponderse con la violencia. Si a d o p t á r a m o s esta pos ic ión , nuestra 
ru ina no se h a r í a esperar. Por muy fuertes que seamos nosotros, 
está en contra nuestra el 80 por 100 de la p o b l a c i ó n : si proclama
mos la i m p l a n t a c i ó n de nuestros ideales, no por la ley, sino por 
la des t rucc ión y por el ter ror , e s t a r á n con nosotros el 20 por 100, 
y con nuestros enemigos el 80 por 100; ellos disponen del ejérci
to, de los c a ñ o n e s y de la pol ic ía , y nos r e c l u i r í a n en las cárce les , 
ó mejor en los manicomios, á lo cual nos h a r í a m o s acreedo
res con nuestro insensato p rocede r .» (FrotokoU des Partdtaaes 
Ha l l e , 57.) ^ • 

He a q u í la clave del enigma. E l ún i co deli to de los m á r t i r e s de 
Chicago consiste en que s e r í a n demasiado pocos algunos mi l la res 
de hombres lanzando bombas. De acuerdo con Liebknecht e s tán 
otros muchos c o m p a ñ e r o s : «Si i n t e n t á r a m o s hoy imp lan t a r con 
las armas en la mano el imper io de la justicia (es decir, la refor
ma de la sociedad en sentido socialista), e s t a l l a r í a una guerra 
como el mundo no la ha presenciado nunca; ó dicho en breves 
palabras, s e r í a m o s sencillamente destrozados y destruidos por 
comple to .» 

«Hay que pa r t i r , pues, del hecho i r refutable de que los d e m ó 
cratas socialistas estamos t o d a v í a en m i n o r í a y tenemos en contra 
nuestra una monstruosa m a y o r í a de la p o b l a c i ó n . E l proletariado 
de las grandes urbes no puede prevalecer contra el poder unido 
del pueblo incul to y del ejérci to .» (Pfund, Unsere Taktitk, 7 y 8.) 

Los alemanes no deben p r o í n o v e r mov imien to alguno sin p r o 
babilidades de t r iunfo : « E n t r e t a n t o no debemos estarnos, sin em
bargo, con las manos cruzadas. No son los motines y los atenta
dos los que pueden acelerar la v ic tor ia de nuestra causa, sino el 
fomento de todos los medios que aumenten nuestro poder. La 
fuerza está en el pueblo, y debemos conquistar moralmente sus 
masas. Pocos hombres hacen falta para p romover un alboroto; 

(1) refiere á los anarquistw gu^ en 1887 arrojaron bombas eu Chicago ^ntra 
un» mucbednroljw d.e ciudadanos, — M Autor, ? * 
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mas para hacar una r e v o l u c i ó n es necesario que el pueblo es té 
profundamente convencido de que el i n t e r é s supremo de las masas 
reclama que se rompa violentamente con el pasado. Es preciso 
inundar de luz y de clar idad los cerebros, lo d e m á s v e n d r á sin 
grandes esfuerzos. Urge, pues, la propaganda para que el a lma 
popular despierte. Hay que poner de relieve la ine ludib le necesi
dad de echar abajo el actual sistema. Y aun nosotros mismos 
necesitamos aprender, si nuestras e n s e ñ a n z a s han de ser fecun
das. Nuestro lema debe ser, en consecuencia: agitar , organizar, 
e s tud ia r .» (Verhandlungen des Parteitages, San Ga l l , 42.) 

Los alemanes tendremos la inefable dicha de ser los pr imeros 
en presenciar los avances de la r e v o l u c i ó n , empujada por el es
fuerzo mancomunado de los proletarios de ambos mundos. 

« T e n i e n d o en cuenta el desarrollo de la o r g a n i z a c i ó n y de las 
ideas socialistas, que se ha l la perfectamente determinado por los 
avances de la democracia socialista, y dada la rapidez con que 
toca á su t é r m i n o el desenvolvimiento de las relaciones económi 
cas, Alemania se rá , á nuestro ju ic io , la que haya de in ic ia r el i m 
pulso revolucionar io . ¿Y cuá les son las g a r a n t í a s que á los socia
listas alemanes ofrece el socialismo internacional? No hay duda 
que tan pron to como se inic ie el movimien to se co l iga rá contra 
él el capitalismo de toda Europa, formando una verdadera t r i p l e 
alianza de intereses. Pero a l mismo t iempo se a l z a r á t a m b i é n — 
ta l es nuestra esperanza — como un solo hombre el proletariado 
de ambos mundos para sostener el movimien to iniciado por sus 
hermanos a l e m a n e s . » (Frotokoll des internationalen Arbeitercongres-
ses, P a r í s , 110.) 

E n consecuencia, la p r ó x i m a r e v o l u c i ó n d e b e r á ser in te rnac io
n a l . E n estas mismas ideas abundaban t a m b i é n los mensajes d i 
r igidos desde pa í s e s no alemanes a l Congreso de Wyden , y que 
fueron recibidos con estrepitosas y en tus i á s t i cas aclamaciones. E l 
de Egalüé dec ía : «El socialismo es in ternacional , y los proletarios 
deben unirse en todos los pa í s e s contra sus opresores. La revolu
c ión social s e rá in ternacional , ó no se rá . Los socialistas franceses 
tienen el derecho de contar con vosotros, y vosotros el de contar 
eon ellos, tan pron to como suene la hora de la r e v o l u c i ó n inter
nacional, p r ó x i m a é inevi table , que ha de romper las cadenas 
del proletariado en ambos m u n d o s . » (Protokoll des Kongresses, W y 
den, 10.) 

Mucho m á s ca tegór i co es t o d a v í a el lenguaje del mensaje b e l 
ga: «El d í a en que por la o p r e s i ó n insoportable, por la fuerza de 
las circunstancias por exigencias de vuestra tác t ica ó por otra 
r a z ó n cualquiera desp l egué i s la bandera revolucionar ia , desde el 
momento en que p r o n u n c i é i s el g r i to de r e b e l i ó n , r e s o n a r á impo
nente entre nosotros el eco de vuestros acentos guerreros, y las 
grandes masas m a r c h a r á n á pelear á vuestro lado. 

Nosotros tenemos el convencimiento de que ú n i c a m e n t e por 
la violencia podrá el proletar iado arrojar de ^us tronos á loa po
derosos; pero hoy por hoy debemos refrenar toda clase de v i o -
lenoíaa revoluoionariass porque estamos en minor ía , Agrupamosi 
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á los trabajadores, los alentamos con nuestras propagandas i n f a 
tigables, y vamos preparando el proletariado para el gran d í a . 
Todos nuestros esfuerzos van encaminados á que el pueblo se en
cuentre en este d ía grande, no solamente henchido de pasajero 
entusiasmo, sino plena y profundamente convencido, cosas a m 
bas que sólo pueden darle la ciencia, el conocimiento de su dere
cho, y la esperanza, la certeza asoluta del t r iunfo de su causa. Em
belesado en el momento de vuestro t r iun fo , e s t a r á á vuestro lado 
en los momentos de pe l ig ro .» (Protokoll des Kongresses, Wyden , 11.) 

En el mensaje ruso se lee: «Sabemos m u y bien que vuestra vic
toria será la s e ñ a l para el estallido de una r e v o l u c i ó n social u n i 
versal, á la cual nosotros dedicamos t a m b i é n nuestros esfuerzos. 
La r e v o l u c i ó n social es la consecuencia inexorable de las relacio
nes actuales entre el capital y el t raba jo .» (Frotolwll des Kongresses 
Wyden, 12). T a m b i é n Carlos Marx , padre del socialismo en su 
forma actual, t en í a el convencimiento de que sus ideas no t r i u n -
í a n a n sin el empleo de la violencia. Con frase algo retorcida lo 
expresa en la forma siguiente: «Esto (la e x p r o p i a c i ó n de los m e 
dios de p roducc ión ) no puede realizarse en modo alguno m á s que 
por medio de un ataque despót ico y violento a l derecho de p r o 
piedad y a l estado de la p r o d u c c i ó n burguesa; es decir, por medio 
de medidas que parecen insuficientes é insostenibles desde el 
punto de vista económico , pero que a l desarrollarse el mov imien 
to s e r á n m á s que suficientes, é inevitables como medios para la 
trasformacion de todas las formas de la p roducc ión .» (Manifiesto 
comunista, 23.) 

La intensidad de la violencia en el ataque d e p e n d e r á de la i n 
tensidad de la resistencia. «La marcha de esta t r a s f o r m a c i ó n de
p e n d e r á de la intensidad (fuerza) con que las clases interesadas 
reciban el movimien to : todo cons i s t i r á en la resistencia que el 
movimien to encuentre en sus adversarios. Una cosa es segura-
cuanto m á s e m p e ñ a d a y tenaz sea la resistencia, m á s violenta se rá 
la i m p l a n t a c i ó n del nuevo estado. E n todo caso, la cues t ión no 
^ ^ ^ f 0 ^ 6 1 " 3 6 con aspersiones de agua de rosas .» (Bebel, ünsere 
Ziele, 20.) 

Los socialistas no perdonan ocas ión favorable para predicar á 
sus c o m p a ñ e r o s la necesidad inevi table de una r e v o l u c i ó n san
grienta: «La r e v o l u c i ó n social que ha de cerrar con fatal inexo
rab i l idad la era del capitalismo se l i m i t a r á á c u m p l i r senci l la
mente la sentencia de muerte dictada por el desenvolvimiento 
económico contra las masas cap i ta l i s tas .» (Lafargüe, Comunisme et 
capitahsme, 22.) 

«Hay entendimientos menguados que creen en una di f icul tad 
i lusoria; piensan que siempre se puede proceder dentro del orden 
y no son capaces de comprender que a l orden solamente puede 
llegarse por el de so rden .» (Dietzgen, Die Zukunft der sozial Demo-
cratie, 16.) 

«Ni los discursos par lamentar ios ni loa acuerdos de la m a y o r í a 
han ü e r r u m b a d o nunca t rono alguno, n i han expropiado á los amro' 
pnmw; m íiaQ heoho desapweper 1^ lucha eiasas, n i haa m * 
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lizado el Derecho de la Humanidad . Todo eso ú n i c a m e n t e puede 
l l eva r lo á cabo la dictachira t ransi tor ia del proletariado; es decir, 
para expl icar lo en pocas palabras, nuestro pode r . » (Pfund. Unsere 
Tahtik, 34.) 

Las amenazas de una cercana y sangrienta r e v o l u c i ó n social 
es tán destinadas para los c o m p a ñ e r o s impacientes que desean 
entrar pronto en el p a r a í s o promet ido. Pero cuando se echa en 
cara á los jefes socialistas que trabajan para provocar una ca tás 
trofe sangrienta y pavorosa dan media vuel ta y se pasan de la 
r e v o l u c i ó n á la evo luc ión . Tienen as í dos caminos que seguir, y 
van por donde la necesidad los empuja. Ante los c o m p a ñ e r o s 
impacientes y alboratados manejan la caja de los truenos y repi
can gordo, pero en presencia de p ú b l i c o s numerosos y complejos 
cantan las excelencias de la paz. Bebel describe estos dos caminos 
en la forma siguiente: «No hay m á s que dos caminos para i m 
plantar nuestros ideales: uno es la p r e p a r a c i ó n del Estado demo
crá t ico atacando lenta y gradualmente á la propiedad privada-
por medio de disposiciones legislativas. Este procedimiento sola
mente p o d r í a seguirse si las clases interesadas contra las cuales 
va d i r i g ido el mov imien to socialista se comprometieran solemne 
y oportunamente á desaparecer como clases explotadoras y á i n 
gresar bajo un pie de igualdad en la comunidad socialista. E l 
otro, m á s corto ciertamente, pero t a m b i é n m á s vio lento , s e r í a la 
e x p r o p i a c i ó n forzosa y la d e s a p a r i c i ó n de toda la propiedad p r i 
vada de un solo golpe y por cualquier medio. E l resultado de esta 
crisis depende, en consecuencia, de la clase capitalista, y su ca
r á c t e r e s t a r á determinado por la forma en que haga uso del po
der que tiene en sus manos. Si recurre á la fuerza mater ia l , no 
hay duda alguna sobre el lado hacia el cual h a b r á de incl inarse 
en ú l t i m o t é r m i n o la v ic tor ia . La masa e s t a r á con el pueblo t r a 
bajador, y el derecho m o r a l t a m b i é n . No hay sino l levar la nece
saria i l u s t r a c i ó n á las masas, y e s t a r á planteada la lucha .» (Bebe!, 
Unsere Ziele, 53.) 

En el debate sobre el Estado del porvenir entablado en el Pa r l a 
mento a l e m á n (Febrero de 1893) se expresaba Liebknecht con 
extraordinar ia m o d e r a c i ó n : «Nunca n i n g ú n d e m ó c r a t a socialista 
ha dicho que nosotros d e s e á r a m o s ó q u i s i é r a m o s der r ibar e l Esta
do y la sociedad actuales por medio de conspiraciones ó motines 
ó por cualquier otro procedimiento misterioso elaborado en la 
sombra, y t e n d r í a m o s por ciego ó por faná t ico demente a l que 
osara af i rmar que una r e v o l u c i ó n violenta puede hacerse á capri
cho. Las revoluciones no se hacen; ge rminan , se fo rman y crecen 
o r g á n i c a m e n t e : son el producto de las circunstancias en que se des
a r ro l l a el progreso h is tór ico .» (Bebel, und sein Zukunftstaat, 156.) 

La sociedad p o d r á trasformarse sin derramar una gota de san
gre si no no se opone resistencia a lguna . «Noso t ro s esperamos 
que nuestro poder se rá tan fuerte y tan avasallador nuestro i m 
pulso, que no se nos o p o n d r á una resistencia seria y nadie se atre
v e r á á oponerse violentamente á nuestras p r e t ens iones .» (Pfund, 
Unsere Taktik, 43.) 
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La palabra revolución no debe entenderse en el sentido de una 
sub levac ión ó levantamiento popular , sino en el de una trasfor-
m a c i ó n social: «La democracia socialista no considera^ la r e v o l u 
ción como un alzamiento del pueblo contra el Gobierno, sino 
como una t r a s f o r m a c i ó n del estado soc ia l .» (Sozialdemocratischer 
Katechisnms, 37.) 

E l c a r á c t e r revolucionario no lo dan los medios empleados, 
sino el ñ n que se persigue; es decir, la t r a s f o r m a c i ó n social. «Uno 
es revolucionario en cuanto labora constantemente para conse
gu i r el objeto capital de que pasen á la sociedad los medios y 
los materiales de trabajo; es decir, en cuanto trabaja para r edu
cir á polvo el capitalismo y las clases que en él se apoyan, no 
impor tando que para conseguirlo se empleen ó no medios violen
tos. La esencia de la r e v o l u c i ó n consiste en el fin, no en los me
dios que las circunstancias de la lucha i m p o n g a n . » (Protokoll des 
Parteitages, B e r l í n , 83.) 

Bebel está firmemente persuadido de que esta t r a s f o r m a c i ó n po
d r á realizarse f á c i l m e n t e de una manera pacíf ica. «Tengo el firme 
convencimiento de que si la sociedad actual c o n t i n ú a progre
sando pac í f i camen te hasta l legar á un m á s alto grado de des
a r ro l lo , es posible que el Estado actual se trasforme en el Es
tado socialista por medios igualmente pacíf icos y relat ivamen
te r á p i d o s , de la misma manera que en 1870 los franceses pa
saron á la R e p ú b l i c a y se desentendieron de N a p o l e ó n cuando 
en Sedán fué derrotado y hecho p r i s ione ro .» (Bebe!, undsein Zu-
kunftsstaat, 111.) 

Este es el mismo Bebel que en la asamblea del part ido celebra
da en San Gal l h a b í a manifestado á sus c o m p a ñ e r o s que todo el 
que creyera que por los actuales procedimientos parlamentarios 
p o d í a n convertirse en una realidad las aspiraciones supremas 
del socialismo las desconoc ía ó era un farsante. (V. p á g . 2.) 

E n la asamblea de Stuttgart (1898) se d iscut ió ampliamente so
bre las palabras revolución y evolución. 

Bernstein y Heine opinan que, dando de mano á las aspiraciones 
stipremas, d e b í a n dedicarse con m á s ardor á trabajar por conse
gu i r reformas y mejoras p r á c t i c a s y positivas. E l ú l t i m o e n t e n d í a 
que la democracia socialista pod ía l legar á conquistar el poder 
por medio de la evo luc ión t ranqui la y sosegada y sin espasmos 
n i sacudidas violentas. Pero el dogmático Kautsky, y con él la i n 
mensa m a y o r í a de los miembros de la asamblea, recibieron con 
marcada host i l idad semejantes h e r e j í a s . 

«Por todas partes (en Europa) está en auge el mi l i t a r i smo y do
mina una burocracia déspo ta y t i rana, no sólo en los Estados mo-
m á r q u i c o s , sino en la misma Francia. Por todo el continente eu
ropeo puede observarse a d e m á s la influencia decisiva de los gran
des propietarios y el vasallaje que la b u r g u e s í a r inde á la sobera
n í a del sable, porque ha dejado de ser una potencia d e m o c r á t i c a . 
¿Es t ima alguien que puede vencer el proletariado sin una ca tás
trofe? Esos s e r í a n mis deseos, pero no son ésas mis creencias. 
(Aprobación.)» (Protokoll des Parteitages, Stuttgart , 129.) 
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pinco a ñ o s de spués expresaba en Dresden el mismo pensa
miento: 

«El (el c o m p a ñ e r o Kolb) ha manifestado con verdadero acierto 
la g ran oposic ión que a q u í existe, aunque haya formulado su 
pensamiento con alguna vaguedad. E l ha puesto de relieve la 
opos ic ión que hay entre la t eo r í a de un rompimien to brusco y la 
de la evo luc ión . Esta frase es algo vaga; pero la opos ic ión tiene 
una frase firme. Nuestra táct ica ha consistido siempre en avanzar 
constantemente sin c o n s i d e r a c i ó n á nada n i á nadie, en acentuar 
mas y m á s la opos ic ión contra las clases dominadoras, en excitar 
sus iras contra nosotros, en i n f u n d i r á los propietarios mayor 
te r ror a medida que aumentan nuestras fuerzas, y en agravar i n 
cesantemente los conflictos para l legar a l fin á una s i tuac ión t a l , 
que sea forzoso adoptar una act i tud resuelta que nos obligue á 
arrebatar el poder y á an iqu i l a r á nuestros enemigos. Esta ha 
sido nuestra táct ica hasta los momentos actuales. Pero hay a l g u 
nos c o m p a ñ e r o s que, aterrados ante una perspectiva ssmejante 
se esfuerzan por suavizar y o r i l l a r el conflicto. Si d i s p u s i é r a m o s 
de a l g ú n otro medio para o r i l l a r l o , no hay duda que todos esta
r í a m o s conformes en adoptarlo. Nadie quiere el conflicto por 
el conflicto mismo. Unicamente se le busca como medio para 
conseguir un fin. Pero estos conflictos tienen sus r a í ces en la na
turaleza misma de las cosas, y se r ía una locura andar en busca de 
rodeos para e squ iva r los .» (Protolcoll des Partdtages, Dresden. 1903 
381 y siguientes.) 

E l c o m p a ñ e r o Dietzgen se expresa, s e g ú n su costumbre, con 
mucho mayor dureza: «¡Oh miopes y gentes apocadas, que no 
p o d é i s desprenderos de la idea de un progreso moderado y orgá
nico! ¿No veis que todas vuestras liberales empresas descienden 
ha+sta la ca t ego r í a de verdaderas f r u s l e r í a s precisamente porque 
esta a la orden del d ía la magna empresa de la r e d e n c i ó n social'? 
¿No c o m p r e n d é i s que deben preceder siempre la lucha á la paz la 
des t rucc ión á la edif icación, la confus ión caót ica de los materia
les a la o r g a n i z a c i ó n s i s t emát ica , la tempestad á la calma v la 
borrasca desecha a l sosiego general? La His tor ia permanece t ran
qui la precisamente porque está recogiendo sus e n e r g í a s para 
una gran catás t rofe .» (Dietzgen, m i g i ó n der Sozialdemokratie, 10.) 

K a u í s k y y Dietzgen tienen r a z ó n seguramente. No puede con
cebirse siquiera la des t rucc ión de las actuales formas de gobierno 
y el despojo de todas las riquezas y empresas por la sociedad sin 
que las clases poseedoras opongan una tenaz resistencia 

No sena difíci l agregar los testimonios de anarquistas exal ta
d í s i m o s . Pero los bramidos de hombres furiosos, como el cobar
de Mosí, sediento de sangre, son mucho menos peligrosos. Todos 
ellos acabaran un d ía en el p a t í b u l o mucho antes de que se a r ru i 
ne el actual orden social. De a q u í la host i l idad creciente é i n d i s 
cutible de la democracia socialista contra la a n a r q u í a . Son m u 
c h í s i m o mas temibles los hombres que con calma y f r ia ldad con 
un p lan fijo y una tenacidad indomable van preparando el á n i m o 
de las clases proletarias para una r e v o l u c i ó n violenta. 



I I 

NO REFORMA, SINO R E V O L U C I Ó N 

Se ha manifestado ya en muchas ocasiones la esperanza de que 
el pe l igro socialista, que nos amenaza vaya perdiendo su e s p í r i t u 
violento y agresivo, y que el par t ido d e m ó c r a t a socialista, pode
roso é influyente, vaya despo jándose poco á peco de su c a r á c t e r 
revolucionario, comprenda la impos ib i l idad de imp lan t a r ciertas 
u t o p í a s y se decida á colaborar p r á c t i c a m e n t e en la esfera social. 
Se r ía posible combatir el malestar presente y restablecer la t ran
qu i l idad general l levando á cabo una profunda reforma social 
sobre la base del orden existente en la actualidad. Cierto que V o l l -
mar , Bernstein, David y otros revisionistas reclaman decididamen
te la necesidad de emprender un trabajo social posit ivo; pero no 
es menos cierto que todos ellos persiguen a l mismo tiempo sin 
desmayos n i vacilaciones el ideal c o m ú n supremo del mov imien • 
to socialista. Por lo que á esto se refiere son radicales en su i n 
mensa m a y o r í a , y rechazan con decis ión toda reforma que p u 
diera robustecer el actual estado de cosas en la sociedad y redunde 
en beneficio de los p e q u e ñ o s propietarios. No quieren que des
aparezca el pe l igro del proletariado; desean ú n i c a m e n t e conse
gu i r medidas que favorezcan á los trabajadores, con el objeto de 
adiestrarlos mejor para la lucha. V o l l m a r expresa sus deseos en 
la siguiente forma: «El peregrino que por un camino largo y es
pinoso se dir ige á un punto lejano no puede conservar sus ener
g í a s con la s imple c o n t e m p l a c i ó n del t é r m i n o deseado que se d i 
buja confusamente en la l e j an ía , porque mucho antes de dar fin 
á su jornada se e x t e n u a r í a y m o r i r í a de hambre. Por eso debe
mos nosotros, sin perder de vista lo m á s general, preocuparnos 
m á s de las cosas inmediatas que de las que se mueven en los am
p l í s imos horizontes del t iempo; de las positivas, m á s que de las 
absolutas, y poner al lado del programa permanente otros que 
tiendan á satisfacer las necesidades del momento y á acumular 
nuestras e n e r g í a s , procurando satisfacer las aspiraciones que res
pondan á las necesidades m á s urgentes y que contengan en s í 
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mismas la mayor potencia posible para la acoión.» (Vollmar, Uber 
die naclhsten Aufgaben cler dentellen Sozialdemokratie, 19.) 

_ S e g ú n e l , es una puer i l idad la m a n í a que los d e m ó c r a t a s so
cialistas tienen de censurarlo y c r i t icar lo todo sin cuidarse de 
hacer una labor verdaderamente posi t iva. 

«Son diferentes los puntos que me parecen indicados en estos 
momentos para la au toc r í t i c a y la m o d e r a c i ó n propia . E n t é r m i 
nos generales puede observarse que todo e s p í r i t u c r í t ico cae fá
ci lmente de la tendencia á censurarlo todo en la m a n í a de negar
lo todo, y considera que cuanto existe es malo y debe combatirse 
sólo porque existe. T a l estado es un paso inevi table , una pue r i l i 
dad de m u y escasa impor tanc ia , un mov imien to p e q u e ñ o é i n i 
c ial ; pero un gran par t ido que dispone en abundancia de medios 
de ilustrarse debe evi tar todo lo que con r a z ó n pueda perjudicar
le ante la o p i n i ó n p ú b l i c a que quiere ganar para su causa .» (Voll
mar, í d e m , id . ) 

V o l l m a r defiende, pues, resueltamente el trabajo posi t ivo: 
«Cier to que en ocasiones ha habido grandes crisis en que la 
His tor ia ha sufrido sacudidas violentas y parece haber procedi 
do por saltos. Pero en general las trasformaciones son lentas y 
progresivas. De la misma manera que los f e n ó m e n o s naturales 
no se desarrollan por cataclismos suced iéndose inmediatamente 
unos á otros, a s í tampoco los ó r d e n e s sociales pueden separarse 
unos de otros como si fueran unidades aisladas. E n ejte orden 
de cosas no se procede por art if icios n i por sacudidas bruscas y 
violentas para empezar de nuevo, sino que lo ant iguo va modi f i 
cándose gradualmente, con l en t i t ud excesiva para el pensamien
to de altos vuelos, pero con paso firme y seguro, hasta trasfor-
marse completamente en lo nuevo. Estas v a r i a d í s i m a s r a í c e s del 
hoy en el ayer y del mañana en el hoy impiden el advenimiento de 
lo absoluto: todos los estados po l í t i cos y sociales son algo re la t i 
vo, son formas transitorias. Nuestra mi s ión p r i n c i p a l í s i m a debe 
consistir en aprovecharnos de la forma actual para i n t e rven i r en 
la o r g a n i z a c i ó n de las formas v e n i d e r a s . » (Vollmar, í d e m i d . 6 y 
siguientes.) 

Defiende con calor la t eo r í a del socialista f r a n c é s Lafargue, se
g ú n el cual, deben respetarse las propiedades de los p e q u e ñ o s la
bradores: «El campo es el medio de trabajo para el labrador, 
como el cepdlo lo es para el carpintero y el b i s t u r í para el c i ru 
jano. Los labradores, los carpinteros y los cirujanos no explotan 
con sus herramientas, por lo cual no deben temer que la r e v o l u 
ción social los despoje de ellas, porque su obra p r inc ipa l consis
t i r á en expropiar á los expropiadores. 

Una vez (jue el par t ido socialista haya llegado á conquistar el 
poder p ú b l i c o , nada m á s lejos de su pensamiento que per turbar 
a l labrador en la t r anqu i la poses ión de sus campos que él fecun
da con su propio sudor; antes bien, l e v a n t a r á las cargas que le 
opr imen , le c o n d o n a r á las deudas, le p r o p o r c i o n a r á m á q u i n a s , 
abonos, semillas y ganados, y le p e r m i t i r á c u m p l i r con todos sus 
deberes n a t u r a l e s . » (Protokoll des Parteitages, Francfor t , 150.) 
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E l c o m p a ñ e r o David escribe en el n ú m e r o de Marzo (1904) de 
la Sozialistische Monatshefte: «El par t ido d e m ó c r a t a socialista no 
desarrolla una po l í t i ca de discordia y rencores, n i trata de pro
vocar estados en que sea forzoso tomar una decisión resuelta en el 
sentido de nuestros radicales. Estos son productos fan tás t i cos de 
una l i teratura revolucionaria que el par t ido menosprecia en ab
soluto. Nosotros fomentamos una po l í t i ca noble. Nuestra aspira
ción suprema consiste en la e m a n c i p a c i ó n de las masas popula
res que trabajan en los talleres, en la d e m o c r a t i z a c i ó n y socia
l ización de nuestro sistema po l í t i co y e c o n ó m i c o . Nuestro part ido 
no oculta nada: antes bien, indica á las clases dominadoras un 
medio accesible de imp lan t a r este ideal sin una r e v o l u c i ó n vio
lenta; es decir, e l camino de las reformas completas, fundamen
tales y s is temát icas .» 

Sobre todo debe precederse con la mayor nobleza hasta que 
hayan ingresado todos los labradores en la democracia socialis
ta. «Todas las ventajas obtenidas contra los labradores t e n d r í a n 
un c a r á c t e r t ransi tor io , y con toda seguridad i r í a n seguidas de 
una reacc ión i m p o n e n t e . » (Frotocoll des Parteitages, Francfor t , 
149.) 

Pero los reformistas distan mucho de estar en m a y o r í a . La 
asamblea de San Gal l t omó por unanimidad la siguiente resolu
ción: «El part ido entiende que, antes como después , no debe mo
dificar su acti tud con r e l ac ión á la labor par lamentar ia de sus d i 
putados; su mi s ión fundamental debe ser, como hasta e l presen
te, la censura y la ag i tac ión .» (Yerhandlungen des Parteitages, San 
Gal l , 19. 

E l fin de toda reforma no e3 combatir el malestar actual, sino 
fortalecer a l proletariado para destruir la sociedad burguesa. 
« C i e r t a m e n t e que t a m b i é n nosotras solicitamos reformas; pero 
¿qué diferencia hay entre nosotras y las feministas? Estas preten
den afianzar la sociedad burguesa por medio de reformas; nos
otras pretendemos amaestrar a l proletariado para que pueda de
rrocar la sociedad ac tua l .» (Así se expresaba la s e ñ o r a Ze tk in en 
la asamblea de Bremen, 1904, 348.) 

Stadthagen decía coa mayor crudeza: «¡Vayan a l Diablo las pe
q u e ñ a s reformas sociales! Deben aceptarse cuando vayan camino 
de la e x p r o p i a c i ó n , p e q u e ñ a labor necesaria, pero no la p r i n c i 
pa l .» (Protokoll des Parteitages, Hannover , 206.) 

La democracia socialista no quiere combat i r de r a í z el males
tar social. En la m o c i ó n 91 (seguros contra la falta de trabajo, 
socia l ización de los productos de la t ier ra para el sustento de las 
clases populares y o r g a n i z a c i ó n de las inspecciones del trabajo) se 
manifiesta con la mayor sequedad «que es contrar io por comple
to á los pr inc ip ios de la democracia socialista combat i r el mal 
estar de la sociedad actual dentro de la sociedad ac tua l .» (Protokoll 
des Parteitages, Colonia, 155.) 

A fin de i r ganando p rosé l i t o s entre los labradores propuso 
la asamblea de Francfor t una Comis ión para que redactara un 
programa agrario. Después de un l a r g u í s i m o debate la asamblea 
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de Breslau r echazó el proyecto presentado, « p o r q u e ese programa 
t e n d í a á mejorar la s i tuac ión de los labradores, y , por consi
guiente, a l afianzamiento de la propiedad p r i v a d a » . (Frotokoll dea 
Parteitages, Breslau, 204.) 

Todos los miembros de la Comis ión agraria coincidieron en 
que los labradores d e b í a n ser completamente despojados de sus 
propiedades. «Por for tuna, podemos hacer constar que todos los 
indiv iduos de la Comis ión (para la cues t ión agraria) hemos con
venido en resolver con unidad de cr i ter io la cues t ión fundamen
t a l : los campos y las tierras, como todos los medios de produc
c ión , p a s a r á n a l domin io c o m ú n de la sociedad. No obstante, en 
todas las cuestiones particulares se d e j a r á á cada una de laa na
ciones la mayor l iber tad pos ib le .» (Verhandlungen des internationa-
len sozialistisclien Aubeiferund Geioerkseliaftkonyresses, Londres, 14.) 

En consecuencia, la clase labradora como ta l no subs i s t i r á , 
sino que d e s a p a r e c e r á completamente: «No hallamos r a z ó n a l 
guna que just if ique la c o n s e r v a c i ó n de la clase a g r í c o l a , lo cual 
ú n i c a m e n t e p o d r í a hacerse a f i anzándo la en su poses ión ; es decir, 
siguiendo un procedimiento diametralmente opuesto a l que de
bemos seguir en todo lo demás .» (Frotokoll des Parteitages, Bres
lau, 125.) 

Algunos c o m p a ñ e r o s . A t l á n t i c o por ejemplo, propusieron que 
se permi t ie ra conservar sus propiedades á los p e q u e ñ o s labra
dores con el fin de ganarlos para el socialismo; pero esta p o l í 
tica oportunista no modifica en lo esencial el estado de las cosas. 

Los oficio j y profesiones manuales como clase fueron, igua l 
mente que los labradores, condenados á desaparecer. « F r e n t e á 
la evo luc ión capitalista el artesano e s t a r í a para defenderse en 
tan malas condiciones como el caballero de la Edad Media a l apa
recer las armas de fuego. Todos los medios de s a lvac ión son i n 
eficaces, y la m i s i ó n de la democracia socialista debe consistir 
p r i n c i p a l í s i m a m e a t e en hacer comprender á todas las clases sa
c ía les , sentenciadas á la muerte e c o n ó m i c a , que la s a l v a c i ó n no 
debe buscarse en el pasado, sino en el porven i r ; que las antiguas 
y dec r ép i t a s formas de la p r o d u c c i ó n y de la existencia no deben 
galvanizare para conservales ar t i f ic ia lmente la v ida , sino que se 
trata de buscar nuevos modos de p r o d u c c i ó n y existencia, t a l y 
como el socialismo pretende l l evar lo á cabo.» ( D i Tatigkeit des 
dmtschen Reichstages von 1890 bis 1893, 10.) 

La misma suerte c o r r e r á n t a m b i é n los comerciante! a l por me
nor . «Lo mismo que los artesanos, d e s a p a r e c e r á n t a m b i é n los ne
gociantes y mercaderes frente a l desarrollo capitalista del co
mercio y á la competencia de los grandes bazares y depós i tos 
de m e r c a n c í a s . A la misma muerte, sin s a lvac ión posible, e s t án 
t a m b i é n condenados los labradores p e q u e ñ o s y de la clase m e 
dia. (Die lá t igkei des deutschen Reichstages von 1890 bis 1893, 11). 

Los d e m ó c r a t a s socialistas no quieren molestarse n i siquiera en 
hacer un ensayo para salvar estas clases «Con t ra la ru ina inev i 
table de las clases medias no s i rven para nada todas las drogas 
reaccionarias de la Edad Media (certificados de apt i tud, agremia-
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ción forzosa); lo ún i co eficaz es el reconocimiento claro y eviden
te de que las clases artesanas y los oficios m e c á n i c o s deben apro
ximarse m á s y m á s cada día á la condic ión proletar ia ante el em
puje y r á p i d o desarrollo de la sociedad b u r g u e s a . » (Protokoll des 
Parteitages, Colonia, 92.) 

En consecuencia, labradores, artesanos y comerciantes deben 
arruinarse sin remedio para ingresar en las filas de la democra
cia socialista. «Cierto que nosotro > queremos ganar la voluntad 
de los p e q u e ñ o s propietarios; pero sólo á condic ión de l l evar á 
su e sp í r i t u el convencimiento de que no los espera porven i r a l 
guno en su calidad de propietarios, sino que su suerte h a b r á de 
ser la suerte del p r o l e t a r i a d o . » (Frotokoll des Parteitaqes, Breslau, 
110.) 

_ No obstante, la democracia socialista desea mejorar la cond i 
c ión de los trabajadores, porque de esta suerte espera robustecer 
sus propios soldados: «La democracia socialista, que desea soca
var los cimientos del orden social actual, por lo cual constituye 
un par t ido eminentemente revoluc ionar io , sabe perfectamente 
que la leg is lac ión protectora del trabajo no es el mejor camino 
para la consecuc ión de sus ideales. Pero tampoco se nos oculta 
que podremos ver realizadas nuestras aspiraciones m u c h í s i m o 
antes si mejoramos la s i tuac ión de los soldados que en c u m p l i 
miento de su deber han de r e ñ i r la gran batalla para r e d i m i r á 
la Humanidad , y esto lo conseguiremos oponiendo la mayor re
sistencia posible á la acc ión degradante y asoladora del sistema 
social actual: para esto debe servir la l eg i s l ac ión protectora del 
t rabajo» (D. (Protokoll des Parteitages, Ha l l e , 84 y siguientes.) 

No san los trabajadores m á s miserables, sino los que es tán re
lat ivamente mejor pagados, los m á s entusiastas defensores de la 
democracia socialista. «Es una verdad confirmada por la expe
riencia que los proletarios m á s esclavizados, que m á s horas 
trabajan y menos salario cobran son los m á s reaccionaros, débi
les é indiferentes para todo esfuerzo generoso en favor de la l i 
bertad y de la democracia social is ta .» (Pfund, Unsere Taktik 22.) 
« E n cambio, puede comprobarse en todas partes que los que se 
dedican á IOJ oficios que por su buena o r g a n i z a c i ó n han obtenido 
mayores ventajas, trabajan menos horas y cobran jornales m á s 
altos son t a m b i é n los m á s esclarecidos, fervientes y ené rg i cos de
m ó c r a t a s social is tas .» (Pfund, í d e m , i d . , 24.) 

E l c o m p a ñ e r o Roberto Schmidt asegura que «los m á s esforza
dos é inteligentes campeones son precisamente los obreros me
j o r pagados. Es sumamente difíci l conver t i r á los trabajadores 
que ganan jornales bajos en celosos propagandistas del mov i 
miento socia l i s ta» . (Protokoll des Parteitages, Jena, 1905, 247.) 

En consecuencia, cuando el par t ido ofrece generosamente su 

(l) Desde este punto de vista debe interpretarse la intervención de los demó
cratas socialistas en el Congreso internacional para la protección de los trabaja
dores celebrado en Zurich del 23 al 28 de Agosto de 1897, 
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i n t e r v e n c i ó n en favor de todos los pobres y opr imidos no se pro
pone, s e g ú n lo anteriormente indicado, otra cosa que fomentar 
y estimular la ag i t ac ión . «Cuando nos esforzamos por conver t i r 
a l trabajador, y especialmente a l obrero a g r í c o l a , en u n d e m ó 
crata socialista consciente, como es nuestro deber y lo reclaman 
de consuao nuestros intereses mutuos, e n t i é n d a s e que rompemos 
lanzas en favor de los pobres y de los opr imidos , representamos 
sus intereses y nos esforzamos por mejorar su cond ic ión como 
no lo hace n i n g ú n otro par t ido, ú n i c a y exclusivamente cuando 
nuestra i n t e r v e n c i ó n activa puede ser fecunda y hay aunque 
sólo sea la m á s p e q u e ñ a esperanza de obtener a l g ú n resultado 
pos i t ivo .» (Pfuntí, í d e m , i d . , 13.) 



I I I 

MEDIOS PARA L L E V A R Á CABO L A R E V O L U C I Ó N 

No hay para q u é ocultar que la democracia socialista aprove
cha todas las ocasiones para despertar los sentimientos m á s no
bles del trabajador con el fin de ganarle para su causa. Así , Las-
salle en su programa de los trabajadores dice: «Este cuarto es
tado, cuyo co razón no a m b i c i o n a r á ya p r iv i l eg io alguno y que 
precisamente por eso equivale en importancia á todo el g é n e r o 
humano, siendo su causa en verdad la causa de toda la Huma
nidad, su l iber tad la l iber tad del g é n e r o humano, y su s o b e r a n í a 
la s o b e r a n í a de todos los humanos. E l que proclama, pues, la 
idea de las clases trabajadoras como p r inc ip io fundamental de 
la sociedad en el sentido que os he indicado, este ta l no lanza 
u n gr i to de rencor y de discordia entre las clases sociales, sino 
un gr i to en que desaparecen todas las an t í t e s i s y divisiones de las 
clases sociales; un gr i to de u n i ó n y a r m o n í a que debieran p r o 
nunciar todos los que no quieren el p r i v i l eg io y la op re s ión del 
pueblo por las clases privi legiadas; u n gr i to de amor que desde 
que ha salido por p r imera vez del angustiado co razón del pueblo 
c o n t i n u a r á siendo eternamente el verdadero gr i to popular; y aun 
en los momentos en que el pueblo lo pronuncie con e n t o n a c i ó n 
de h i m n o guerrero c o n t i n u a r á siendo por su contenido un verda
dero gr i to de a m o r . » (Lassaíle, Arbeiterprogramm, 23.) 

F ino o ído se necesita en verdad para o i r este grito de amor en 
el concierto democrá t i co-soc ia l i s t a : los tonos dominantes son de 
í n d o l e m u y dist inta . En promesas son los d e m ó c r a t a s socialistas 
las gentes m á s generosas que j a m á s hayan existido sobre la Tie
r ra . D e s a p a r e c e r á n toda o p r e s i ó n y toda miseria, y r e i n a r á n la 
l iber tad m á s absoluta y la m á s completa felicidad. «Nues t r a l u 
cha va d i r ig ida contra todas las formas de la in iqu idad y de la 
injusticia, de la op re s ión y de la e x p l o t a c i ó n . Nuestro lema es: 
¡Gue r ra sin cuartel á la miseria y á la ociosidad! Luchamos para 
implan ta r un nuevo orden po l í t i co y social en que hombres y 
mujeres s e r á n iguales y v i v i r á n y t r a b a j a r á n con entera l iber tad; 
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en que el hombre no e je rce rá s o b e r a n í a alguna sobre el hombre, 
y el bienestar s e r á el supremo p r i n c i p i o fundamental de todo el 
orden humano. ¡L ibe r t ad é igualdad de derechos para todos! 
¡Todo deber t e n d r á un derecho correla t ivo! (De una proclama 
electoral: Protokoll de Parteitages, Stuttgart , 1898, 19.) 

¿Quién no se siente entusiasmado a l o i r tantas maravi l las? 
¿Ó q u i é n s e r í a tan imbéc i l ó r u i n que rechazara fe l ic idad tan 
universa l y absoluta? Es verdad que tan bellas promesas son de 
lo m á s barato que hay. Por lo d e m á s , estas marav i l l as tienen u n 
p e q u e ñ o inconveniente: que no se v e r á n nunca realizadas. 

E l m á s eficaz medio de ag i t ac ión de que dispone la democracia 
socialista es la c r í t i ca del orden social existente; pero esta c r í t i 
ca no se l i m i t a á poner de rel ieve los males positivos, que son, 
por desgracia, muchos y de mucha c o n s i d e r a c i ó n , sino que nos 
presenta la cons t i t uc ión de todo el orden social como i n m o r a l en 
su m á s í n t i m a esencia, como injusta y basada exclusivamente en 
la exp lo t ac ión del trabajador, como gastada y l levando en sus 
mismas e n t r a ñ a s los g é r m e n e s de una muerte segura. 

La prensa diar ia democrá t i co - soc ia l i s t a publ ica con verdadera 
s aña todos los e s c á n d a l o s de la sociedad burguesa, verdaderos é 
inventados, y encabeza s i s t e m á t i c a m e n t e tales escritos con la si
guiente frase: ¡TocU está podrido ¡ ¡Abajo todol La causa propulsora 
de semejante proceder no es ú n i c a m e n t e la m a n í a de la censura, 
sino que está a d e m á s en la naturaleza de las cosas. Poco á poco y 
de una manera s i s temát ica se va inculcando a l trabajador el con-
venoimiento é i m p r i m i e n d o en su e s p í r i t u como una idea fija la 
creencia de que ú n i c a m e n t e una r e v o l u c i ó n poderosa puede poner 
t é r m i n o á este estadojnsoportable. 

E l Centro ca tó l ico ha laborado constantemente con e n e r g í a i n 
domable en favor de ios trabajadores, y ha realizado por ellos 
algo m á s posi i v o que los eternos Aristarcos d e m ó c r a t a s socialis
tas. Pero és tos no reconocen derecho alguno á sus adversarios. 
«Los ul t ramontanos son reaccionarios enmascarados, que o to r 
gan a l pueblo todos los derechos y goces del Cielo para poder 
ellos conservar la T ie r ra . Saben m u y bien que el m a n á celestial 
es mucho m á s sabroso cuando se toma a l mismo t iempo u n mag
nífico beefs teak» . (Social demokratischer KatecJdsmus, 17.) 

Tan pronto como se atraviesa el i n t e r é s de par t ido los d e m ó 
cratas socialistas se manifiestan tan llenos de prejuicios, que son 
totalmente incapaces de fo rmula r un ju ic io i m p a r c i a l . Apenas 
puede imaginarse derrota par lamentar ia tan monstruosa como la 
que estos seño re s sufrieron en el Parlamento a l e m á n el a ñ o 1893 
con ocas ión del debate entablado acerca del Estado del porvenir. 
¿Cómo se dió cuenta á la asamblea del par t ido de la act ividad par
lamentaria de la f racc ión democrá t i co - soc ia l i s t a? Lea y a s ó m b r e 
se el lector: 

«Nunca batalla alguna t e r m i n ó m á s desastrosamente para sus 
iniciadores que el torneo orator io contra la democracia socialis
ta. Con las armas de sucias calumnias, de falsedades y de t o r c i 
das interpretaciones acudieron a l campo para combatir la causa 
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grande y justa de la democracia socialista. Pero todos los ata
ques se estrellaron i n ú t i l m e n t e contra las g r a n í t i c a s rocas de 
las ideas democrá t ico-sooia l i s tas .» Protokoll des Parteitages, Colo
nia, 89.) 

E l tono dominante en el concierto de muchas voces lo da, como 
siempre, Carlos Marx . «Los clavos de Vulcano no encadenaron á 
Prometeo en la roca con tanta fuerza como el trabajador es 
encadenado a l capital por la ley que mantiene en equi l ib r io el 
exceso de pob l ac ión ó el e jérc i to indus t r i a l de reserva con la 
ex tens ión y poder del capital acumulado. Tan monstruosa acu
m u l a c i ó n de capital reclama otra no menos monstruosa acumu
lación de miseria. La a c u m u l a c i ó n de riqueza en un polo es en 
consecuencia y s i m u l t á n e a m e n t e a c u m u l a c i ó n de miser ia , tor
mento del trabajo, esclavitud, ignorancia , bru ta l idad y degra
dac ión m o r a l en el polo opuesto; es decir, en la clase que con
vierte en capital su ú n i c o p roduc to .» (Marx, Das Kapital I , 611.) 

La a c u m u l a c i ó n de riqueza en una parte y de miseria en la 
otra determina con la necesidad inexorable de un proceso na tu 
r a l el advenimiento de una ca tás t rofe . «Cada uno de los capita
listas a r ru ina á muchos obreros: mano á mano con esta centra
l ización ó e x p r o p i a c i ó n de los m á s de los capitalistas por los 
menos, se de jen vuelve la fo rma cooperativa del proceso del tra
bajo en p r o p o r c i ó n siempre creciente. A l d i sminu i r constante
mente el n ú m e r o de los magnates capitalistas qua usurpan y 
monopolizan todas las ventajas de este proceso evolu t ivo , crece 
la masa de la miseria, de la o p r e s i ó n , de la esclavitud, de la de
g e n e r a c i ó n y de la exp lo t ac ión ; pero a l mismo tiempo aumenta 
t a m b i é n la u n i ó n y la o rgan i zac ión de las clases trabajadoras, nu
tridas y adiestradas por el mecanismo del pi'oceso de la p r o d u c c i ó n 
capitalista. E l monopol io del capital encadena la p r o d u c c i ó n ta l 
y como él la determina y condiciona. La cen t r a l i z ac ión de los me
dios de p r o d u c c i ó n y la socia l ización del trabajo l legan á un pun
to t a l , que no pueden sostenerse ya con su envol tura capitalista. 
Sobreviene el conflicto, suena la hora de la propiedad pr ivada 
capitajista, y los expropiadores son expropiados. «La forma de 
a p r o p i a c i ó n capitalista que surge de la forma de p r o d u c c i ó n ca-
pitalista^ y en consecuencia la propiedad pr ivada capitalista, es 
la negac ión m á s ca tegór ica de la propiedad pr ivada i n d i v i d u a l 
basada en el propio trabajo. Pero la p r o d u c c i ó n capitalista cons
t i tuye la negac ión de s í misma con la fatal idad de un proceso 
natura l . Es la n e g a c i ó n de la n e g a c i ó n . No desarrolla la p r o 
piedad pr ivada, sino la propiedad i n d i v i d u a l sobre la base de las 
ganancias de la era capitalista, de la cooperac ión y de la pose
s ión c o m ú n de la t ierra y de los medios de p r o u c e i ó n producidos 
por el trabajo m i s m o . » (Marx, Das Kapital 1, 728.) 

E l proletariado debe poner t é r m i n o á este estado de cosas si no 
quiere perecer con toda la sociedad. ¿De q u é parte s o p l a r á n los 
aires de t r iunfo para la democracia socialista? 

«Las grandes industrias modernas han creado un proletariado, 
es decir, una clase que por vez p r imera en la His tpr ia puede tener 
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la p r e t e n s i ó n de destruir , no ésta ó aquella o r g a n i z a c i ó n especial 
de clase, sino las clases en general. 

Por otra parte, esta misma industr ia ha creado en la b u r g u e s í a 
otra clase que tiene en su poder todos los medios de p r o d u c c i ó n 
y de vida , y que en la quiebra universa l á que han dado lugar 
sus desvarios y sus locuras se ha manifestado impotente para 
retener por m á s t iempo las fuerzas productivas, que se le escapan 
de las manos; una clase, en fin, bajo cuya d i r ecc ión la sociedad 
camina hacia su ru ina , como una locomotora cuyo maquinista es 
demasiado déb i l para ab r i r las v á l v u l a s de escape.» (Engels, Diih-
rings JJmwalzung, 161 y siguientes.) 

Este pensamiento de la exp lo t ac ión del trabajo por el capital y 
de la imposib i l idad de soportar por m á s t iempo el presente esta
do de cosas se repite incensantemente y en todas las formas po
sibles en los escritos democrá t i co - soc ia l i s t a s , aunque no siempre 
expresado con el mismo relieve y con los mismos acentos de pa
s ión . «Por regla general, el que m á s trabaja es el que menos tie
ne: los m á s ricos son ios que trabajan poco ó nada y directa ó i n 
directamente hacen que los d e m á s trabajen para ellos. La pobreza 
es el pa t r imon io del trabajo, como la riqueza es el de la ociosi
dad. Del fes t ín de la riqueza nacional e s t án excluidos los trabaja
dores, que son los que la producen: constituye el monopol io de 
los haraganes. De esta suerte la desigualdad llega hasta la supre
ma in jus t ic ia .» (Liebknecht, Was die Sozialdemokraten sind undwas sie 
wollen, 10 y siguientes.) 

«El patrono se enriquece con el trabajo de sus obreros esclavos, 
á quienes paga solamente una parte de su labor en forma de j o r 
na l ó salario: el resto no pagado va á engrosar sus arcas; despojo 
que no se diferencia del robo ord inar io m á s que en que no lo cas
t igan las leyes actuales, hechas en favor de una clase. ¿ H a y 
acaso alguna diferencia esencial entre el patrono que retiene á 
los trabajadores una parte del producto de su trabajo y se la apro
pia en provecho suyo y el bandido que pistola en mano se con
tenta con despojar a l caminante de una parte de su d ine ro?» 
(Liebknecht, Was die Sozialdemokraten, etc., 17.) 

«El pueblo es el bur ro de carga de los ricos y poderosos, de los 
holgazanes y exp lo t adores .» (Sozialdemokratischer Katechisnms, 14.) 

É l ejemplo siguiente d a r á una idea del ref inamiento con que 
procuran inocular el odio m á s implacable en el co razón del obre
ro . En u n cuento traducido por Liebknecht y publicado por vez 
p r imera en Neuen-Welt el h é r o e de la h i s to r ia , Joshua David-
son (D, tiene una especie de sueño. E n él ve c ó m o todas las ins t i 
tuciones ec les iás t icas y po l í t i c a s tienden ú n i c a m e n t e á e n g a ñ a r y 
explotar á los noblus trabajadores. 

H a l l á b a s e en u n arrecife de Is landia , cuando bruscamente se 

(1) Joshua David son uomtores iDg-leses cuya traducción literal es Josué, ó Je
sús hijo de David. E l autor del desatinado cuento parece querer establecer un 
antagonismo, sólo existente en verdad en su imaginación febril, entre Cristo y el 
cristianismo. Asi se infiere de todo el texto de su narración—fiy del D. de la B.J 
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s in t ió trasportado á una inmensa l l anura en la cual se h a b í a n 
reunido innumerables muchedumbres de hombres. En el centro 
de la' l l anura se levantaba una choza, y sobre ella h a b í a sentadas 
dos gigantescas y mayes t á t i ca s estatuas que con mirada soberana 
contemplaban la m u l t i t u d que se agitaba á sus pies. Se hal laban 
p r ó x i m a s la una á la otra, y Joshua vió que estaban mutuamente 
enlazadas por v í n c u l o s para él incomprensibles. La una estaba 
revestida con los ornamentos del supremo pontificado: era el 
cristianismo ecles iás t ico; la o t r a , engalanada con los atributos 
de la realeza, cubierta de p ú r p u r a y con la corona sobre la cabe
za: era la sociedad burguesa; ambas t e n í a n u n aspecto despót ico , 
arrogante y fa t íd ico . Las t ín icas personas que les prestaban aca
tamiento eran los ricos, cubiertos de oro y p e d r e r í a , y los pobres 
sumisos y angustiosamente encorvados, que aceptaban como mo
neda de buena ley todo lo que el nuevo sacerdote les e n s e ñ a b a , 
sin molestarse en buscar la verdad en parte alguna, y que h a c í a n 
cuanto el rey les mandaba, sin sentir el deseo de oponer la m á s 
p e q u e ñ a resistencia. A éstos se los d i s t i n g u í a con los nombres de 
cristianos creyentes y miembros honorables de la sociedad: en 
cons ide rac ión á su obediencia, lo mismo el sacerdote que el rey 
s o n r e í a n á sus subditos; pero, no obstante estas sonrisas, uno y 
otro los trataban con p o q u í s i m o afecto y c a r i ñ o . E l uno los t en ía 
constantemente atemorizados por medio de unos demonios mons
truosos que hac ía salir de una l in te rna m á g i c a : el de m á s temi
ble aspecto entre todos estos demonios era Dios , á pesar de lo 
cual ellos le l lamaban Fadre nuestro y Dios del amor; cuanto m á s 
temor t e n í a n los hombres á este Dios y m á s te r r ib le le considera
ban, m á s contento y satisfecho estaba el cristianismo eclesiás t ico. 
E l otro p o n í a sobre ellos toda clase de ataduras, g r i l l o s y cade
nas, hasta que apenas p o d í a n moverse n i respirar. Algunos se 
apretaban m á s los gr i l los y estrechaban voluntar iamente las co
rreas y ataduras, y todos ellos dec í an que e l modelo de cada una 
de aquellas cadenas h a b í a sido enviado directamente del Cielo y 
eran una in s t i t uc ión d iv ina y eterna, pero no en modo alguno 
obra de la sociedad. Cuando t ranqui los y resignados soportaban 
estos mar t i r ios , el rey s o n r e í a graciosamente y los ensalzaba con 
palabras halagadoras, y los pobres y miserables, muertos de 
hambre, estaban completamente resignados con el es té r i l honor 
de esta r e c o m p e n s a . » (Joshua Davidson, 51 y siguientes.) 
g^Si el crist ianismo y la sociedad burguesa fueran tan monstruo
sos y dignos de exec rac ión , hace ya mucho t iempo que hubiera 
sonado su ú l t i m a hora. Los hombres no hubieran esperado segu
ramente á ios d e m ó c r a t a s socialistas para libertarse de sus ver
dugos. Pero ¿qué odio i n f e rna l debe de germinar en el pecho de 
un hombre para representarse á la Iglesia y a l Estado con tan dis
paratadas formas? 
:a En la misma forma que á los hombres agarrotan t a m b i é n es
tos dos monstruos las m á s sublimes ideas humanas: «A los pies 
de estos dos señores y a c í a n fuertemente encadenados y cruel
mente atormentados tres seres de forma humana, pero de sobre-
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humana grandeza. E ran la Verdad, que t e n í a en loa brazos á su 
hi ja menor, la Ciencia; la L iber tad y la Humanidad . Las tres es
taban tendidas sobre u n banco de m a r t i r i o , que t en í a la forma de 
una cruz , la cual á los ojos de las muchedumbres daba á esta 
tor tura u n s í m b o l o de santidad. Los dos t iranos procuraban apre
tar constantemente las cadenas de los mart i r izados para que no 
pudieran hablar: sin embargo, no p o d í a n imped i r l o totalmente, 
y de vez en cuando pronunciaban las v í c t i m a s algunas palabras 
claras y perceptibles como el sonido penetrante de una trompeta 
de plata: estas palabras c o n m o v í a n á las muchedumbres, y eran 
la causa de que muchos corr ieran de una parte á otra y acabaran 
oor romper las cadenas con que los t e n í a n aherrojados e l cristia
nismo y la sociedad. Cuando las v í c t i m a s hablaban eran dura
mente golpeadas por el sumo pont í f i ce , por el rey , por sus vasa
llos, por los reyezuelos'fastuosamente vestidos y por los pobres 
creyentes, y , a ser posible, seguramente les h a b r í a n dado muerte. 
A pesar de los malos tratos que r e c i b í a n en tan triste s i t u a c i ó n , 
las tres t e n í a n algunos fervientes admiradores. Alrededor de la 
Verdad, que estrechaba contra su seno á su h i ja la Ciencia, se 
agrupaban algunos hombres de venerable aspecto; t e n í a n ampl ia 
y elevada frente, y l levaban impresas en su semblante la fo r t a 
leza de c a r á c t e r y la espir i tual voluptuosidad del pensamiento. 
E ran m u y pocos los que rodeaban á la l iber tad maltrecha, enca
denada, cubierta de cicatrices y con abundantes heridas chorrean
do sangre. Los mismos hombres que r e n d í a n culto á la Ciencia 
temblaban de te r ror ante este gigante monstruoso, h i jo de los 
antiguos dioses, cuyo poder nadie p o d r í a calcular si a l g ú n d ía 
l legara á desarrollar todas sus fuerzas. Todos, excepto unos pocos 
amigos que p e r t e n e c í a n casi exclusivamente á la clase m á s po
bre , le contemplaban con angustia y anunciaban d í a s t r ág icos 
para la sociedad si llegaba á quebrantar sus cadenas y á l iber
tarse del s imbó l i co tormento de la cruz. Pero el p e q u e ñ o grupo 
de fieles, que eran t a m b i é n m á r t i r e s y v í c t i m a s , trabajaban i n 
cesantemente por romper sus cadenas: á cada momento afloja
ban a l g ú n que otro an i l l o de ellas, bien sabido que en t iempo 
oportuno l o g r a r í a quebrantar con su aux i l io todas las l igaduras 
y se p r e s e n t a r í a en el mundo como el g u í a m á s esforzado y el m á s 
generoso bienhechor de todos los hombres. 

E l tercero de los seres mart ir izados se encontraba en e l m á s 
lastimoso estado: su faz estaba velada; su vestido, miserable y 
andrajoso, estaba por todas partes cubierto con e l cieno que el 
sumo pont í f i ce y la sociedad h a b í a n arrojado en f ra te rna l con
cordia: no obstante, p o d í a n reconocerse sus hermosas formas. A 
sus manos, sujetas con poderosos clavos, se agarraban fuerte
mente los desheredados y los que l l o r a n , y nadie era menospre
ciado n i rechazado. Los pecadores m á s degradados que se arras
t r an por la t ie r ra , el l a d r ó n , el asesino, la prost i tuta , se agrupa
ban alrededor de ella, que en cuanto era posible se esforzaba por 
l i m p i a r con sus manos ensangrentadas á estos desdichados de 
toda su inmund ic i a . E l placer y el dolor , el pecado y la v i r t u d 
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recibidos con afecto y ternura iguales, descansaban en su seno, y 
para todos t en í a ella palabras de c o m p a s i ó n y de misericordia. 
No condenaba á nadie n i negaba su obediencia m á s que a l rey y 
a l pont í f ice . Cuando Joshua d i r ig ió hacia ella su mirada l e v a n t ó 
su faz hacia el cielo lentamente, y el sucio y demacrado rostro de 
la Humanidad. . . era el rostro del h i jo del carpintero de -Nazaret.» 
(Joshua Davidson, 32 y siguientes.) 

_ E n el e s p í r i t u de un hombre culto y experimentado no p r o d u 
c i r á n estas l ú g u b r e s descripciones m á s que una i m p r e s i ó n serena 
y placentera; pero ¿sucederá lo mismo entre los atormentados é 
inexpertos trabajadores? 

Por todos los medios imaginables debe inculcarse á los trabaja
dores, como el m á s in fa l ib le de los evangelios que son v í c t i m a s 
dignas de c o m p a s i ó n , pero e s t ú p i d a s , de una clase corrompida y 
explotadora. «La b u r g u e s í a dice: representamos una riqueza co
losal y pagamos los tr ibutos; por lo tanto, nos compete t a m b i é n 
la r e p r e s e n t a c i ó n del Estado. Ciertamente p o d r í a n hablar a s í si 
hubieran adquir ido esas riquezas con el sudor de su frente; pero 
pagan IOJ tr ibutos con las enormes ganancias que vosotros les 
p r o p o r c i o n á i s . (¡Muy bien!)» (Protoholl des Parteitages, Jena, 293.) 

Los pasajes siguientes demuestran el e n s a ñ a m i e n t o con que se 
procura envenenar las almas, aun en los escritos que tienen pre
tensiones de obras cient í f icas: 

«Al parecer, los trabajadores v iven para s í mismos fuera de las 
horas de trabajo; pero en realidad v iven para los capitalistas 
aun en las horas de descanso. Cuando terminadas las rudas tareas 
comen, beben, duermen, etc., lo hacen, no por sostener a l hom
bre, sino a l ins t rumento de trabajo, y para que pueda de esa m a 
nera seguir existiendo la forma capitalista de la p r o d u c c i ó n . 

»Cuando el capitalista, el s eño r , como se le l lamaba en los t iem
pos patriarcales, el patrono, s e g ú n le l lama el socialismo de cáte
dra, paga a l obrero su salario, no hace m á s que darle medios de 
conservarse en beneficio de la clase capitalista. Pero a l consumir 
los medios de vida que adquieren con su j o r n a l se ven nueva
mente precisados á ofrecer á bajo precio su trabajo. As í resulta 
que desde el punto de vista de la p r o d u c c i ó n el obrero trabaja 
en beneficio del capital , no sólo en las horas de trabajo, sino tam
bién durante el t iempo l ib re . Come y bebe, no en provecho propio , 
sino para que el capital pueda seguir explotando sus energías.:> 
(Kautsky, Kari Marx. ÓkonomiscJie Lehre, 221.) 

T a m b i é n Kautsky, tenido por sus correl igionarios como el m á s 
i lustre marxista de su t iempo, describe con un colorido exagerado 
y ch i l l ón la miseria general de los trabajadores. «La fábr ica des
truye la fami l i a del obrero, le roba su juventud , aumenta y hace 
m á s penoso su trabajo, agota sus fuerzas, le a r ru ina física y mo-
ralmento y le convierte en una herramienta sin voluntad á l ser
vicio de los capitalistas; y los economistas burgueses creen haber 
glorificado la ap l i cac ión capitalista de la maquinar ia cuando 
comprueban que con ella aumenta en sus fábr icas el n ú m e r o de 
los obre ros .» Kautsky, í d e m i d . , 183.) 
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j | La misma poes ía democrá t ico-soc ia l i s t a se dedica fundamental
mente á fomentar el odio de clases con el mayor apasionamiento 
posible. 

El odio. 

«¡Desdichado! ¡Tu mujer , á quien tanto amaste y que nunca a c i 
b a r ó t u existencia, ha muerto de miseria y necesidad; t u h i jo h a l l ó 
la muerte en la batalla sangrienta; tú es tás p á l i d o , hambr ien to , 
enfermo! ¿Cuál es t u patr imonio? ¡No te queda m á s que el odio!» 
(Sozialdemokrat Liederbuch, 82.) 

La riqueza y la pobreza. 

« E r a n dos hermanas: la riqueza y la pobreza. La p r imera l l e 
vaba una vida sibarita y regalada; la otra apenas p o d í a llevarse á 
la boca un pedazo de pan seco. La pobreza s i r v ió á su hermana 
durante muchos siglos, y no lograba convencerla cuando l loraba 
ó le contaba sus penas y sufrimientos. Antes bien, la m a l d e c í a y 
maltrataba, golpeando con violencia su delicado rostro. La pobre
za, postrada sobre la t ierra , suplicaba y decía : ¿No te compadeces 
de m í por amor de Dios? La c a n c i ó n de la riqueza y de la po
breza termina diciendo as í : Una hermosa m a ñ a n a la pobreza 
m a t ó á su h e r m a n a . » (Der Sozialdemokrat. Deklamator, 37.) 

Entre las 47 poes í a s de que consta este l i b r i t o apenas hay una 
cuyo objeto no sea despertar el odio á la r e l i g i ó n y el odio de c l a 
ses. E l ejemplo citado es de los m á s exaltados y apasionados. 

E l Catecismo democrático-socialista plantea la siguiente cues t ión : 
Pregunta 80. «¿Tiene e l pueblo a l g ú n consuelo en su triste situa
ción? ¿T iene fami l i a é hijos? 

» P a r a m í no hay m á s consuelo que la esperanza que el socialis
mo despierta en el co razón del pueblo. N i tengo f ami l i a n i ha l lo 
a l e g r í a en mis hijos. M i mujer tiene que trabajar a d e m á s de cum
p l i r los deberes especiales que la Naturaleza le impone. E l l a tra
baja m á s que yo. Mis hijos tienen que i r desde su m á s temprana 
edad á la f áb r i ca , y m á s tarde a l cuartel: no pueden esperar u n 
porven i r dis t into del m í o , porque para eso se r í a necesario un 
nuevo renacimiento social durante su vida . M i h i ja corre pe l igro 
de caer en las garras de la p r o s t i t u c i ó n , agregando á la infamia 
de la pobreza la in famia del deshonor. ¡No; yo no tengo famil ia!» 
(Knorr, Sozialdemokrat Katechismus, 25.) 

La i nocu l ac ión del e s p í r i t u revolucionario en las masas const i 
tuye el objeto capi tal de todo trabajo. «¿Cuándo (segui ré pregun
tando) hemos reducido nosotros el objeto p r i nc ipa l de nuestra i n 
t e r v e n c i ó n en las elecciones po l í t i cas ú n i c a m e n t e a l nombramien
to de mandatarios? En todas las ocasiones hemos menospreciado 
la mater ia l idad del t r i un fo , y hemos declarado de m i l maneras dis
tintas que a l i n t e rven i r en las elecciones lo h a c í a m o s p r i m a r i a y 
fundamentalmente atendiendo á su eficacia agitadora sobre las 
masas. No hay duda que es m u y eficaz la labor par lamentar ia ; 
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pero el m á s poaitivo de todos los trabajos ha sido siempre para 
nosotros d i fundi r entre las masas ideas y conceptos revolucio
narios. (¡Estrepitosos aplausos!)» (ProtokoU des Parteitages, H a m b u r -
go, 190.) 

Uno de los medios m á s eficaces para extender la propaganda 
socialista, á pesar de la desconfianza con que a l p r i n c i p i ó s e la m i 
raba, lo constituyen las asociaciones mineras, que en los ú l t i m o s 
diez a ñ o s han crecido extraordinariamente. Sus directores no han 
querido subordinarse á n i n g ú n par t ido po l í t i co , para que las or
ganizaciones cristianas no les echaran en cara que eran exclusi
vamente una dependencia de la democracia socialista. No obstan
te, en la asamblea socialista de Mannheim (1906) fué aprobada por 
una gran m a y o r í a la siguiente r e so luc ión , con el asentimiento de 
los representantes de estas asociaciones: 

«Las asociaciones mineras es tán forzosamente obligadas á pro
curar el mejoramiento de los obreros dentro de la sociedad bur
guesa. Ño ceden en importancia a l par t ido democrá t ico-soc ia l i s t a 
por el ardor con que defienden la necesidad de dignif icar a l pro
letariado y equipararle á las d e m á s clases sociales en la esfera po
l í t ica, y le superan en los esfuerzos que hacen para realizar sus 
aspiraciones inmediatas de l iber ta r á las clases trabajadoras de 
toda suerte de explotaciones y opresiones, elevando el salario y 
mejorando la o rgan i zac ión de una foxmia de p r o d u c c i ó n y de co
mercio basada en la igualdad social. Los obreros conscientes de las 
asociaciones mineras deben perseguir á todo trance este fin. A m 
bas organizaciones deben proceder, por consiguiente, en sus e m 
presas de c o m ú n acuerdo y a p o y á n d o s e mutuamente. Para^ con
seguirlo en todo lo que afecte á los intereses de las asociacio
nes mineras y del par t ido socialista d e b e r á n ponerse a l habla 
las direcciones centrales de ambos organismos. No obstante, para 
asegurar la unidad de pensamiento y de acción que es indis
pensable a l par t ido y á las asociaciones, si han de obtener resu l 
tados positivos en las luchas de clase, forzoso se rá que^el mov i 
miento de las asociaciones mineras esté saturado del e s p í r i t u de la 
democracia socialista. Todos los c o m p a ñ e r o s t ienen, pues, el de
ber de trabajar en este sent ido .» (ProtokoU des Parteitages, M a n 
nhe im, 305.) 

Los hechos han respondido perfectamente á esta r e so luc ión , 
adoptada con solo cinco votos en contra; las asociaciones mineras 
libres son una escuela preparatoria de la democracia socialista. 
Esta amalgama táctica con eí socialismo es p e l i g r o s í s i m a para las 

' asociaciones mineras: la a s p i r a c i ó n suprema de la democracia so
cialista no es la d igni f icac ión y mejora de las clases trabajadoras, 
sino inocularles el e s p í r i t u revolucionario. 

T a m b i é n las sociedades cooperativas de consumo han sido u n 
cidas a l carro de la democracia socialista. «La re so luc ión de Co
penhague demuestra cumplidamente que las cooperativas de con
sumo se han impuesto una labor social que rebasa los l í m i t e s de 
la acción que su í ndo l e requiere. Nosotros deseamos, como dice la 
reaolueiou citada, i n fund i r en Jas cooperativas de cpnsura.o el ea-



LOS SOCIALISTAS PINTADOS POR SÍ MISMOS 35 

p í r i t u socialista, y esto sólo se c o n s e g u i r á h a c i é n d o s e socios de las 
cooperativas los m á s entusiastas c o m p a ñ e r o s y los que m á s inf lu í -
dos se ha l len por las ideas del moderno proletar ismo. Es, pues, 
deber nuestro p r i n c i p a l í s i m o trabajar para que se dediquen á la 
propaganda de nuestros ideales los trabajadores organizados p o 
l í t ica y profesionalmente. Debemos orientar el mov imien to de las 
cooperativas de consumo en el sentido ind icado .» (Protokoll des 
Parteitages, Magdeburgo, 1910, 454.) 

Los socialistas han consagrado en estos ú l t i m o s a ñ o s todas sus 
e n e r g í a s á ganar la juven tud para la causa de la r e v o l u c i ó n : «Las 
organizaciones de la juven tud proletar ia t r a b a j a r á n con todo em
p e ñ o en d ivu lga r y arraigar sus ideas entre la juven tud . Uno de 
los m á s importantes deberes de nuestro part ido es depositar los 
g é r m e n e s del socialismo en el cerebro y en el co razón de la juven
tud trabajadora. Quien tenga la juventud será dueño del porvenir. Una 
de nuestras m á s í n t i m a s satisfacciones debe ser el haber fomenta
do y ampliado esta propaganda. (¡Estrepitosos aplaiisosl)» (FrotoJcoll 
des Parteitages, Leipzig , 1909, 508.) 

«Hay que s e ñ a l a r á la juven tud las e n e r g í a s propulsoras del fu
turo y del pasado h i s tó r i co y social y las r í g i d a s leyes que los go
biernan; hay que e n s e ñ a r l e claramente el mecanismo de la p r o 
ducc ión capitalista y el orden de la sociedad burguesa que en ella 
se apoya, y cada uno de los factores que á su sostenimiento con t r i 
buyen. Hecho esto, la juven tud prole tar ia a d q u i r i r á la conv icc ión 
firmísima de que la evo luc ión h i s tó r i ca nos l leva a l estado socia
lista de una manera fatal é inevi table . As í i r á n conociendo las 
fuerzas que han de destruir la sociedad capitalista y preparar el 
advenimiento del socialismo, y a d q u i r i r á n la conciencia del i m 
portante papel que en la evo luc ión h i s tó r i ca de nuestro t iempo 
d e s e m p e ñ a la vo lun tad consciente del proletariado, y de la gran 
responsabilidad que pesa sobre cada uno de sus ind iv iduos . E l co
nocimiento de las leyes que regulan la evo luc ión de la Naturaleza 
y de la sociedad es el m á s eficaz a n t í d o t o contra las supersticio
nes religiosas y el mist icismo, que frecuentemente degenera en un 
misticismo socialista, es decir, en la renuncia de toda acc ión i n 
tensa y á la i n t e r v e n c i ó n consciente en el desarrollo de la evo lu 
ción social .» (Protokoll des Paj-teitages, Nurenberg, 580.) 

Unicamente los grandes esfuerzos son fecundos en buenos r e 
sultados. «La o r g a n i z a c i ó n de nuestras juventudes marca una 
nueva etapa progresiva en la propaganda de nuestras ideas. La 
frase «quien dispone de la juven tud es d u e ñ o del p o r v e n i r » nos 
permite alentar las m á s h a l a g ü e ñ a s esperanzas. E n 360 puntos te
nemos ya juventudes organizadas que se han impuesto la ob l iga 
ción de educar á los j ó v e n e s en el credo socialista. E n 109 sitios 
distintos hay t a m b i é n Comisiones protectoras de la i n fanc ia . 
( Informe de la Junta d i rec t iva . )» (Protokoll des Parteitages, Magde
burgo, 1910, 200.) 

La juven tud socialista tiene 105 centros. Los 28.100 socios del 
a ñ o 1909 se han convert ido a l a ñ o siguiente (1910) en 45,000, Ea 
eflc^oíaima la propaganda por medio del calendario, «Un medio 
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eficaz de propaganda para las gentes que por indolencia ó por 
aflta de t iempo y ocas ión no asisten á las asambleas n i leen la 
prensa socialista son los calendarios populares, que ya se han ge
neralizado por todas partes. Por encargo de la Junta direct iva se 
han t irado en la imprenta del Vorwarts 146.000 calendarios para la 
Pomerania, 98.000 para Mecklenburgo, 55.000 para la Prusia orien
ta l , 25.000 para la Prusia occidental, y 20.000 para Posen. A d e m á s , 
los Comi tés de ag i t ac ión han solicitado au to r i zac ión para i m p r i 
m i r el calendario en las imprentas del par t ido m á s p r ó x i m a s á sus 
distri tos. ( Informe de la Junta di rec t iva . )» (Frotokoll des Farteitasges 
Mannheim, 1906, 24.) 

La propaganda revolucionaria debe hacerse t a m b i é n entre el 
elemento m i l i t a r , para que no obedezca á sus jefes en el caso de 
una r e v o l u c i ó n : 

«Debemos considerar el mi l i t a r i smo en un doble aspecto de ele
mento de defensa contra el enemigo exterior y de ins t rumento de 
d o m i n a c i ó n para aherrojar y esclavizar a l enemigo interior. (¡Aplau
sos!) No debemos hacerle conces ión alguna, sino trabajar constan
temente para aprovecharnos de é l . Dos medios hay para conse
gu i r l o , y los dos deben ponerse en p r á c t i c a . E l uno consiste en de
mocratizar el e jérc i to permanente en el sentido de que todo el 
pueblo debe estar armado, no para entregar la patr ia indefensa a l 
enemigo, sino para defenderla mejor. E l otro consiste en socavar 
sus cimientos, ganando á sus jefes para la causa de la r e v o l u c i ó n . 
Una elevada personalidad m i l i t a r ha dicho que el Gobierno no 
p o d r á ya nunca lanzarse á una guerra impopular , porque las r e 
servas es tán inficionadas por e l v i rus socialista. Nosotros debemos 
procurar que la juven tud proletaria ingrese en los cuarteles tan sa
turada del e s p í r i t u socialista, que no pueda echarse mano de ella 
para combatir a l enemigo in te r io r . Para esto debemos organizar 
y educar la juven tud en sentido socialista y con t r ibu i r á que los 
padres en sus casas procuren inculcar estas mismas ideas á sus 
hijos desde la m á s t ierna infancia. Pero en el cumpl imien to de 
este deber debemos anticiparnos á nuestras mujeres y reclamar y 
hacer valederos todos nuestros derechos para educar á nuestros 
hijos en la lucha de clases como defensores ardorosos de la reden
ción del proletariado. As í s a b r í a n perfectamente nuestros hijos lo 
que deben hacer cuando vistan el un i forme del soldado » (Froto
koll des Farteitages, Essen, 250 y siguientes.) 

No obstante, debemos hacer constar que los c o m p a ñ e r o s m á s 
moderados, como V o l l m a r y Bebel, a d v e r t í a n , por l o que luego 
diremos, que los soldados d e b í a n rechazar la bandera roja y que 
no h a b í a necesidad de l levar la ag i t ac ión á los cuarteles, porque 
«la educac ión de la juven tud , sin necesidad de hacer propaganda 
en los cuarteles, i n u t i l i z a r á a l elemento m i l i t a r como ins t rumen
to para o p r i m i r a l proletar iado. Los g é r m e n e s revolucionarios 
depositados en los cerebros m i n a r á n a l m i l i t a r i smo en su m á s 
firme y sól ida base.» (Frotokoll des Farteitages, Nurenberg, 539.) 

A u n en el caso de una guerra con el extranjero, los socialistas 
ge a p r o x i m a r í a n m á s a l proletariado del p a í s enemigo que á loa 
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compatriotas que no pertenecen á su misma clase social. «Por for
tuna, es. u n e r ror suponer que en caso de guerra d o m i n a r í a en 
la democracia socialista alemana e l sentimiento nacional sobre 
e l in ternacional y se r í a alemana antes que socialista. Los p r o 
letarios alemanes mant ienen solidaridad con los proletarios f ran
ceses, pero no con los sofistas y burgueses alemanes. (¡MuyMenl)» 
(Partofcoll des Parteitages, Essen, 262.) 

N i n g ú n otro par t ido ha l levado á cabo una c a m p a ñ a de agita
c ión y propaganda tan gigantesca como la democracia socialista. 
S e g ú n las actas de la asamblea celebrada en Magdeburgo en 1910, 
se celebraron 29.826 reuniones de socios y 13.814 asambleas p ú 
blicas, y se repar t ieron 23.162.000 hojas volantes y 2.545.000 fol le
tos y calendarios. 

S e g ú n estas mismas actas, cuenta e l par t ido con 78 p e r i ó d i c o s 
po l í t i cos y 1.760.000 suscriptores. Die Grleichheit, p e r i ó d i c o para las 
mujeres, redactado por la fogosa Rosa Luxemburgo , tiene nada 
menos que 82.000 suscritoras. (ProtoJcoll des Parteitages, Magde
burgo, 200.) 

No hay para q u é alegar nuevos testimonios del odio de clases 
que procuran fomentar los socialistas. Cualquiera hoja d iar ia sa
t i s fa rá los deseos del lector m á s exigente. 



IV 

L A CONQUISTA D E L PODER P O L Í T I C O 

COMO I D E A L I N M E D I A T O 

E l objeto inmediato del par t ido democrá t ico-soc ia l i s t a es la 
conquista del poder po l í t i co , l levando una m a y o r í a á las Corpo
raciones parlamentarias . E l teórico Kautsky se expresa sobre el 
par t icu lar de la siguiente manera: «Debemos dar con urgencia 
u n paso de importancia decisiva para nuestros ideales; y nuestro 
ideal m á s inmediato es la conquista del poder po l í t i co por las 
clases trabajadoras. Por eso debemos aceptar todas las reformas 
que puedan aumentar de a l g ú n modo el poder de resistencia del 
proletariado, y combatir resueltamente las contrarias á esa finali
dad .» (Protokoll des Parteitages, Breslau, 124.) 

S e g ú n el Congreso democrá t i co-soc ia l i s t a in ternacional cele
brado en Londres el a ñ o 1896, todos los esfuerzos deben encami
narse á la consecuc ión inmediata de este fin. «Este Congreso en 
tiende por acción po l í t i ca todas las formas de la lucha organiza
da, con el fin de que las clases trabajadoras puedan emanciparse 
conquistando el poder po l í t i co y ut i l izando en provecho propio
las instituciones legislativas y administrat ivas del Estado y del 
Munic ipo .» (Verhandlungen des internat. sozial. Arheiter imd Geiverlis-
cJiaftskongresses, Londres, 17.) 

En forma parecida se e x p r e s ó Liebknecht en el Congreso i n 
ternacional de trabajadores de Zur i ch : «Trá tase de una batalla 
para obtener el poder, y es forzoso que se desarrolle en el or
den po l í t i co para que venga á nuestras manos el mecanismo 
legislat ivo, que con verdadero refinamiento vienen empleando 
nuestros enemigos desde hace siglos para o p r i m i r y explotar a l 
p r o l e t a r i a d o . » Internationaler Arheiterkongresses, Zur i ch , 45.) 

La forma actual de la p r o d u c c i ó n ofrece este medio para su 
propia d e s a p a r i c i ó n . «Mien t ras la p r o d u c c i ó n capitalista trabaja 
m á s y m á s cada d ía para que se convier tan en proletarios la i n 
mensa m a y o r í a de los ciudadanos, va acumulando ella misma 
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toda la fuerza necesaria para que se l leve á cabo esta r e v o l u c i ó n , 
que ha de ocasionar su ru ina . A medida que se va aproximando 
a la propiedad del Estado con la t r a s f o r m a c i ó n constante de los 
grandes y poderosos medios de la p r o d u c c i ó n asociada, va ella 
misma s e ñ a l á n d o n o s el camino para realizar totalmente esa tras-
f o r m a c i ó n . E l proletar iado se h a r á d u e ñ o del poder po l í t i co , y 
c o n v e r t i r á en propiedad del Estado los medios de p r o d u c c i ó n . » 
(Enqels, Dührings Un-noalzung, 301.) , ^ ^ , , 

Tan pronto como el proletar iado sea d u e ñ o del poder po l í t i co , 
siguiendo el ejemplo que le ha dado la misma burguesa , debe 
despoiarla de sus propiedades. «Dueño de la a d m i n i s t r a c i ó n mu
nic ipa l y nacional , el proletariado i m i t a r á el ejemplo que le ha 
dado la "burgues ía en estos ú l t i m o s siglos: d e s p u é s de arrancar e l 
poder po l í t i co á la clase capitalista, la despojara igualmente en 
el orden económico .» Laíargue, Comunismo y Socialismo, 25.) ' 

Bebel es menos desconsiderado, y desea s e ñ a l a r una renta a los 
propietarios. «Al i m p l a n t a r nuestros ideales (adquis ic ión por el 
Estado de todas las hipotecas y deudas hipotecarias, d isminuyen
do el i n t e r é s a l m á x i m u m de su coste), h a r í a m o s u n inven ta r io 
detallado de todas las t ierras y propiedades. Estando en condi
ciones de l l evar adelante nuestra empresa, r e a l i z a r í a m o s una 
l i qu idac ión con los propietarios y les c o m p r a r í a m o s la parte no 
gravada, s e ñ a l á n d o l e s una r e n t a . » (Protokoll des Parteitages, Bres-

^ C o i f l á ^ mayor e n e r g í a queda rechazada toda afinidad con el l l a 
mado socialismo del Estado, s e g ú n consta en la siguiente resolu
c ión , tomada por la asamblea del par t ido en B e r l í n a instancia 
de Liebknecht y V o l l m a r : . , . , , 

«La democracia socialista no tiene af inidad alguna con el so
cial ismo del Estado. Este, en cuanto tiende á la soc ia l izac ión con 
una finalidad fiscalizadora, quiere colocar a l Estado en lugar de 
los capitalistas particulares y entregarle el poder para imponer 
a l pueblo trabajador el doble yugo de la e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a 
y de la esclavitud pol í t ica .» (Protokoll des Parteitages, B e r l m , l i ó . ) 

No debe creerse que una vez obtenida la m a y o r í a p i r l a m e n t a -
r i a pueda sin m á s n i m á s llevarse á cabo la e x p r o p i a c i ó n dé las 
clases capitalistas. «Supues ta una m a y o r í a democrá t i co - soc ia l i s t a 
en el Parlamento a l e m á n , ¿qué d e b e r í a hacer? Htc EliodJis, Me 
salta. Ese es el momento de t rasformar la sociedad y el Estado. 
La m a y o r í a toma u n acuerdo casi trascendental para la his tor ia 
del mundo; ha llegado ya la Nueva Era . ¡Ah, no! Una c o m p a ñ í a 
de soldados a r r o j a r í a del templo de las leyes á los d e m ó c r a t a s so
cialistas; y si intentaban oponer alguna resistencia, no f a l t a r í a n 
un par de guardias que los condujeran á la cá rce l , donde t e n d r í a n 
t iempo suficiente para i r meditando sobre sus quijotescos i m p u l 
sos.» (Pfund, Unsere Taktik, 33.) _ . J ^ 

Cabalmente los d e m ó c r a t a s socialistas trabajan con indomable 
tenacidad en l l evar á las Cortes una m a y o r í a de diputados popu
lares, habiendo obtenido los m á s h a l a g ü e ñ o s resultados gracias 
á sus propagandas, maravil losamente organizadas y muy poco 
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escrupulosas en la e lección de los medios. E l n ú m e r o de votos 
obtenidos por el part ido en las distintas elecciones de diputados 
ha ido ascendiendo de 312.000 en 1881 á 550.000 en 1884, á 736.000 
en 1887, á 1.427.000 en 1890, á 1.786.758 en 1893, á 2.107.076 en 1898, 
á 3.010.472 en 1903, á 3.259.020 en 1907. Si siguen progresando en 
esta p r o p o r c i ó n durante dos decenios m á s , t e n d r á n la m a y o r í a 
en el I m p e r i o a l e m á n . E n las ú l t i m a s elecciones obtuvieron en 
Austr ia 799.462, en Francia (1898) 1.940.000, en I t a l i a (1900) 170.000, 
en Bélgica (1902) 476.862, en Suiza 63.000, en Ing la te r ra (1895) 
98.000. En los Estados Unidos de N o r t e - A m é r i c a tienen un n ú m e 
ro insiguif lante de votos, pues apenas l legan á 30.000. 



SEGUNDA P A E T E 

La democracia socialista y la futura organización 
social. 

«Los momentos de la acc ión no son buenos para discusiones 
teór icas : el p l an del fu turo Estado debe estar concebido y prepa
rado ya en todos sus detalles antes de la acc ión .» (Bebe!, ünsere 
Ziele, 55.) Es, pues, o p i n i ó n de Bebel que e l p l an del Estado veni
dero ha de estar l isto «an tes de la acc ión» , mientras que e l com
p a ñ e r o Liebknecht nos asegura que sólo un loco puede d i scur r i r 
acerca de semejantes cuestiones. «Los que quieren conocer nues
tras ideas acerca del Estado del po rven i r debieran considerar 
que nos falta el supuesto (sobre el cual pudieran basarse nuestras 
opiniones) de saber en q u é condiciones se d e s a r r o l l a r á u n Estado 
ó p o d r á afianzarse u n orden social pasados diez a ñ o s á p a r t i r de 
este momento. M a ñ a n a tendremos por absurdo lo que pasa hoy 
como verdad i r refragable . Lo que es hoy ideal s e rá m a ñ a n a una 
real idad, y reaccionario a l siguiente d í a . ¡Y se pretende e x p i r 
car c ó m o ha de constituirse la sociedod futura! Sólo u n loco pue
de pensar en semejante absurdo. ¿Quién se a t r e v e r í a á decir lo 
que puede ocu r r i r en Alemania durante e l a ñ o p r ó x i m o ? Los que 
tales cuestiones proponen desconocen completamente las cues
tiones sociales y e l proceso evolut ivo o r g á n i c o de la sociedad, y 
se manifiestan como cerebros completamente ignorantes é inca
paces de p e n s a r . » (Protokoll des Parteitages, Ha l l e , 200.) 

Posteriormente ha modificado Bebel su manera de pensar: re
conoce la impos ib i l idad de asegurar nada sobre la fu tura organi
zación social, y manifiesta que todo i r á h a c i é n d o s e á medida que 
lo exijan las necesidades de la p r á c t i c a . 

«De m u y dis t into modo sucedan las cosas cuando nos hal lamos 
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ante la posibi l idad ó la necesidad de poner inmediatamente ma
nos á la obra. No hay duda que una sociedad l lamada á avan
zar con decis ión para i m p l a n t a r el socialismo a d q u i r i r á un con
cepto exacto de la realidad, y con el concurso de todas las i n t e l i 
gencias que se m a n i f e s t a r á n sin ha l l a r á su paso el m á s p e q u e ñ o 
o b s t á c u l o , a d o p t a r á en cuanto lo permi tan las circunstancias 
los medios m á s acertados, r á p i d o s y eficaces para l legar a l ñ u 
propuesto. Del mismo modo, no r e b a s a r í a nunca los l ími t e s de 
la probabi l idad ó de la ve ros imi l i t ud cuanto pudiera decirse so
bre el va lor de la p in tu ra en los tiempos que han de ven i r . » (Neue 
Z d t , 1896, 327.) 

Las soluciones a c u d i r á n con rapidez maravi l losa á los cerebros 
de estos s eño re s . «Desde el instante mismo en que la democracia 
socialista entre p r á c t i c a m e n t e en funciones y se fo rmule la pre
gunta ¿qué debe hacerse?, inmediatamente h a l l a r á la so luc ión .» 
(Bebe!, TlnH sein Zulmnftsstaat, 33.) 

E l c o m p a ñ e r o V o l i m a r piensa de m u y dis t inta manera sobre 
estas s ú b i t a s i luminaciones. «Yo declaro, en opos ic ión á lo mani 
festado por la s e ñ o r i t a Luxemburg , que la mayor calamidad que 
p o d r í a sobrevenir á la democracia socialista alemana se r í a la de 
verse en el apurado trance de hacerse cargo del poder po l í t i co 
antes de t iempo, porque se r í a absolutamente incapaz de afian
zarlo y usar razonablemente de é l .» (Protokoll des Parteitages, 
Stuttgart , 106.) 

Los c o m p a ñ e r o s Kautsky y Schonlanek af i rman que en general 
es imposible declarar de antemano c ó m o se o r g a n i z a r á la comu
nidad socialista. «Los que hayan comprendido nuestro punto de 
vista v e r á n claramente la impos ib i l idad de conocer cuá l haya de 
ser la o r g a n i z a c i ó n económica del socialismo. No se d e t e r m i n a r á 
n i a f i anza rá a l siguiente d ía de la r e v o l u c i ó n , sino que h a b r á de 
ser el producto de un proceso evolut ivo , y aun se rá forzoso que 
v iva en constante desarrollo y á cada momento tenga que p lan
tear y resolver nuevas cuestiones y nuevos problemas. Sobre 
ellos h a b r á n de romperse la cabeza nuestros hijos y los hijos de 
nuestros h i j o s . » (Kautsky - Schoniank, G-rundsatze und Forderun-
gen, 26.) 

Sabido es que en el debate par lamentar io sobre el Estado del 
porvenir, planteado en Febrero de 1893, la f racc ión demoerá t i co -
socialista r e h u í a con la mayor tenacidad toda i n f o r m a c i ó n oficial 
sobre la i m p l a n t a c i ó n de la futura sociedad, sobre la organiza
ción del trabajo y sobre la d i s t r i b u c i ó n y consumo de los produc
tos. Los seño re s socialistas, tan locuaces en otras ocasiones, no 
q u e r í a n ins inuar siquiera q u i é n h a b í a de ser d u e ñ o de los medios 
de p r o d u c c i ó n confiscados; si h a b í a de ser la comunidad, el mu
nicipio ó las agrupaciones obreras. Solamente un loco p o d í a con
testar á semejantes preguntas, r e p e t í a Liebknecht . Todos ellos se 
atr incheraban en el proceso evolu t ivo , constante y o r g á n i c o de 
la sociedad. 

Pero n i en conjunto n i en detalle es ya para nadie un misterio 
la evo luc ión que los d e m ó c r a t a s socialistas quieren y desean. 
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Esperan sencillamente la t r a s f o r m a c i ó n general de las p e q u e ñ a s 
industrias y empresas e c o n ó m i c a s en una gran empresa, que pa
s a r á á manos de la sociedad. La mi s ión fundamental de la demo
cracia socialista vencedora se rá , por consiguiente, trasladar las 
grandes empresas á la poses ión de toda la sociedad y d i r ig i r l a s 
en provecho de ella. Estas grandes empresas no s e r á n en lo esen
cial diferentes de las de hoy. E l desarrollo actual, en consecuen
cia, ofrece todo lo esencial y necesario para poder contestar en 
l í n e a s generales á las cuestiones relativas á la sociedad del por 
veni r . ¿ P o r q u é se negaban estos s e ñ o r e s á dar una con tes tac ión 
clara y ca tegór ica? 

La r a z ó n es sencilla y es tá a l alcance de todos. Cualquiera con
tes tac ión precisa hubiera defraudado indefectiblemente las espe
ranzas de los obreros en la sociedad futura, porque hubieran vis
to con clar idad meridiana que los trabajadores del Estado del 
po rven i r no s e r í a n m á s que esclavos del Estado sin vo lun tad 
alguna. Llevados por la mano de los corifeos d e m o c r á t i c o - s o c i a 
listas intentaremos en cuanto sea posible i r recorriendo la risue-
ñ a perspectiva del Estado venidero. La empresa es en verdad d i 
f íci l , porque no se sabe si estos s e ñ o r e s n e g a r á n m a ñ a n a lo que 
hoy af i rman e n f á t i c a m e n t e . «Noso t ros no somos ú n i c a m e n t e , 
como vosotros d e c í s , un par t ido revolucionar io; somos t a m b i é n 
un part ido progresivo, u n par t ido que aprende incesantemente 
y está en constante evo luc ión esp i r i tua l .» (Bebe!, Und sein Zuktmfts-
staat, 29.) 

Eso no es obs t ácu lo para que Bebel haya dado rienda suelta á 
su lozana f an ta s í a en sus lucubraciones sobre el Estado del por
veni r , contenidas en el admirable l i b r o Die F rau und der Sozialis-
mus, que en veint icinco a ñ o s ha alcanzado e l respetable n ú m e r o 
de 37 ediciones. D e b e r á , pues, reconocer nuestro recto proceder, 
y no p o d r á l l evar á m a l que le citemos como testigo de mayor 
excepc ión . Ante?, sin embargo, vamos á copiar las terminantes 
declaraciones hechas por Marx sobre la forma en que h a b r á de 
realizarse la t r a s f o r m a c i ó n social : 

1. ° E x p r o p i a c i ó n de la propiedad del suelo y ap l i c ac ión de las 
rentas á los gastos del Estado. 

2. ° Fuertes impuestos progresivos. 
3. ° D e r o g a c i ó n de los derechos hereditarios. 
4. ° Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y re

beldes. 
5. ° Cen t r a l i z ac ión del c r é d i t o en manos del Estado por medio 

de un Banco nacional con capital del Estado y monopol io ex
clusivo. 

6. ° Cen t r a l i z ac ión de los medios de trasporte en manos del 
Estado. 

7. ° Aumento de las fábr icas nacionales y de los instrumentos 
de p r o d u c c i ó n , r o t u r a c i ó n y mejora de las t ierras s e g ú n un p l an 
general . 
_ 8.° Trabajo obl igator io para todos; o r g a n i z a c i ó n de e jérc i tos 
industriales, especialmente para la agr icu l tu ra . 
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9. ° Unif icación de las explotaciones a g r í c o l a s é industriales; 
tendencia s i s t emát ica á bor rar toda diferencia entre la ciudad y 
el campo. 

10. Educac ión p ú b l i c a y gratui ta de todos los n i ñ o s . S u p r e s i ó n 
del trabajo de los n i ñ o s en las fábr icas como hoy se realiza. A r 
m o n i z a c i ó n de la educac ión con la p r o d u c c i ó n mater ia l , etc. (Kom-
munistisches Manifest, 23 y siguientes.) 



I 

L A FORMA SOCIALISTA DE L A P R O D U C C I Ó N 

Y SU FUNDAMENTO C I E N T Í F I C O 

^ Las principales e n e r g í a s del socialismo proceden de los graves 
é innegables inconvenientes de la actual p r o d u c c i ó n capitalista; 
en consecuencia, sus ideales supremos se desenvuelven en la es
fera e c o n ó m i c a . Tales son el paso de todos los medios de produc
ción de la propiedad pr ivada á la propiedad de la sociedad y la 
r e g u l a c i ó n de la p r o d u c c i ó n por medio de la sociedad para todos 
sus miembros. E l padre espir i tual del socialismo en su forma ac
tual es Carlos Marx , el cual e x p r e s ó por vez p r imera en su Mani
fiesto comunista de 1847 el p jn^amiento de una p r o d u c c i ó n socialis
ta. «El proletariado d e b e r á emplear su predominio po l í t i co para 
despojar poco á poco á la b u r g u e s í a de todo capital , centralizar 
todos los instrumentos de p r o d u c c i ó n en manos del Estado, es de
cir , del proletariado organizado como clase directora, y aumentar 
con toda la rapidez posible la masa de e n e r g í a s p r o d u c t i v a s . » 
(Marx y Engels, Kommunistiches Manifest, 23.) 

«El socialismo quiere la p r o d u c c i ó n de todos los bienes por la 
sociedad para la sociedad; m á s breve: p r o d u c c i ó n social ó econo
m í a social .» (Stern, Thesen über den Sozialismus, 7.) « C o a s i g u i e n t e -
mente, el movimien to socialista persigue el traspaso de los medios 
de p r o d u c c i ó n , pr inc ipalmente del suelo y del subsuelo, de las fá
bricas y talleres, as í como de los establecimientos mercantiles de 
la propiedad pr ivada á la propiedad c o m ú n , y la r e g u l a c i ó n por la 
sociedad de la p r o d u c c i ó n para todos sus miembros. E l socialismo 
no pretende, como creen algunos insensatos, negar la propiedad 
sobre los a r t í c u l o s de consumo: lo ú n i c o que desea es socializar la 
p r o d u c c i ó n , unif icar sus condiciones y regular la a r m ó n i c a y sis
t e m á t i c a m e n t e para que sus frutos redunden en beneficio de to
dos, y no en provecho de unos pocos.» (Stern, Thesenüber den Sozia
lismus, 12.) 

«La injust icia actual d imana del sistema del trabajo asalariado, 
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y debe combatirse, no sólo porque el trabajador d e j a r á de t raba
j a r para que otros huelguen y ú n i c a m e n t e lo h a r á en provecho 
propio , sino pr incipalmente porque los instrumentos de trabajo 
p a s a r á n de la poses ión de la clase capitalista á la de la c o m u n i 
dad (sociedad-Estado).» (Liebknecht, Was die Sozialdemocraten sind 
und toas sie ivollen, 11.) 

«No hay m á s que un medio de que el m a l desaparezca: la des
a p a r i c i ó n de la causa; es decir, la d e r o g a c i ó n del sistema del t r a 
bajo asalariado y su sus t i tuc ión por el trabajo social, en el cual 
hemos reconocido ya el ú n i c o medio de salvar a l obrero y a l l a 
b r a d o r . » (Flugschnft Seclüechte-Zdten, 6.) 

« P r e g u n t a 14: ¿Cómo d e b e r á n ser axiliados los trabajadores? 
Por el traspaso de los medios de p r o d u c c i ó n de la propiedad par
t icular á la propiedad social .» (Knorr, Sozialdemohmtischer Katechis-
mus, 6.) 

Este pensamiento fundamental de la democracia socialista se 
repite con tanta insistencia en toda clase de escritos grandes y 
p e q u e ñ o s , que se r ía superfino agregar á los ya citados nuevos 
testimonios. Los d e m ó c r a t a s socialistas rechazan, en cambio, de-
cidamente la absurda é impract icable idea de s u p r i m i r toda suer
te de propiedad i n d i v i d u a l . Unicamente los medios de p r o d u c c i ó n 
p a s a r á n á ser poses ión de la sociedad. C o n t i n u a r á intacta la po
sesión pr ivada de los productos del trabajo y de los a r t í c u l o s de 
consumo. 

«El socialismo no quiere que pasen á ser propiedad colectiva 
m á s que los medios de p r o d u c c i ó n : en cambio, los productos ó 
a r t í c u l o s de consumo son poses ión de aquel que los recibe. T u 
casa te pertenece mientras quieras habi tar en ella; el vestido, el 
re lo j , el a l f i le r de corbata, etc., que has escogido en el a l m a c é n 
son tuyos, y nadie puede q u i t á r t e l o s . Por lo d e m á s , en el Esta
do socialista popular nadie t e n d r á i n t e r é s en despojarte de co
sas que puede adqu i r i r con tanta fac l idad como tú . Nadie desea
r á apropiarse precisamente estos a r t í c u l o s de consumo porque su 
abundancia y variedad s e r á n tales, que p o d r á n atenderse con 
suma faci l idad todas las necesidades individuales . No obstante, 
puede haber cosas cuya poses ión sea altamente apreciada por su 
d u e ñ o : por ejemplo, rarezas naturales, obras a r t í s t i c a s (aunque 
és tas probablemente s e r á n depositadas en los museos p ú b l i c o s 
accesibles á todo el mundo), recuerdos, etc. E l Estado socialista 
popular v e l a r á para que esta poses ión sea por todos r e spe t ada .» 
(Stern, Thesm über den Sozialismus, 16.) 

Marx expone el fundamento cient íf ico del colectivismo en su 
obra p r i nc ipa l M Capital. Todo él estriba en la t eo r í a del va lor . 
Marx asegura que el va lor de una m e r c a n c í a cualquiera depende 
ún ica y exclusivamente del trabajo social necesario para p r o d u 
c i r l a . E n consecuencia, el va lor no es m á s que el trabajo conden-
sado. 

«El va lor de las cosas depende solamente de la cantidad de tra
bajo social necesario; es decir, del t iempo que sea necesario t r a 
bajar para la adquia io ión ó p r e p a r a c i ó n del valor en i m , Cada una 
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de las m e r c a n c í a s tiene el va lor medio de las de su clase. Todos 
los a r t í c u l o s cuya p r o d u c c i ó n requiere la misma cantidad de 
trabajo ó inv ie r t e el mismo t iempo tienen naturalmente el mis
mo va lor . Las m e r c a n c í a s se relacionan con el va lor de las de
m á s por el t iempo de trabajo inver t ido en su p r o d u c c i ó n ó adqui
s ic ión . Como valores , las m e r c a n c í a s no son en real idad otra 
cosa que masas de trabajo eondensado.» (¡Vlarx, Das Kapiial , 16.) 

«Cuan to mayor sea la fuerza product iva del trabajo, menor se rá 
el t iempo de trabajo necesario para la o b t e n c i ó n de u n a r t í c u l o , 
menor la masa de trabajo en él eondensado y menor su va lor . 
Por el contrar io , cuanto menor sea la fuerza product iva del t r a 
bajo, mayor se rá el t iempo de trabajo inver t ido en su e l a b o r a c i ó n 
ó adqu i s i c ión y mayor su va lor . E l va lor de una m e r c a n c í a v a r í a , 
por lo tanto, en r a z ó n directa del trabajo inve r t ido y de la fuerza 
productora que ha tenido que desarrollarse para su ob tenc ión .» 
(Marx, í d e m , i d . , 17.) 

E n la t eo r í a del va lor se funda la del sobreprecio ó aumento de 
valor . Una vez terminado el proceso product ivo , el va lo r del 
producto ó m e r c a n c í a es mayor que la suma de todo el coste de la 
p r o d u c c i ó n . ¿De d ó n d e procede este sobreprecio? Como, s e g ú n 
Marx , el va lor depende exclusivamente del trabajo, el aumento 
de va lor p r o c e d e r á forzosamente del trabajo no recompensado. 
Para demostrar esta a f i rmac ión distingue Marx entre la fuerza 
del trabajo y el trabajo mismo. E l capitalista no compra el t r a 
bajo, sino la fuerza del trabajo. ¿Y cuá l es su valor? V e á m o s l o . 
«El va lor do la fuerza del trabajo, semejante en u n todo a l de 
cualquiera otra m e r c a n c í a , está determinado por el t iempo i n v e r 
tido en la p r o d u c c i ó n y , por lo tanto, en la r e p r o d u c c i ó n de este 
a r t í c u l o especial. E n cuanto va lor , la fuerza misma del trabajo 
representa ú n i c a m e n t e una cantidad determinada del trabajo me
dio social en ella representado. Dada la existencia del i nd iv iduo , 
l a . p r o d u c c i ó n de la fuerza del trabajo consiste en su propia con
s e r v a c i ó n ó r e p r o d u c c i ó n . E l ind iv iduo v i v o necesita para su con
se rvac ión una cierta suma de medios de v ida . E l t iempo inve r t ido 
en la p r o d u c c i ó n de la fuerza del trabajo depende, en consecuen
cia, del t iempo de trabajo necesario para produci r los medios de 
vida; en otras palabras, el va lo r de la fuerza del trabajo es el va
lor de los medios de vida necesarios para la c o n s e r v a c i ó n de su 
poseedor .» (Marx, í d e m , i d . , I , 133.) 

«Las fuerzas de trabajo arrebatadas a l mercado por el desgaste 
y la muerte deben ser sustituidas, cuando menos, por un n ú m e r o 
igua l de e n e r g í a s . La suma de los medios de vida necesarios para 
la p r o d u c c i ó n de la e n e r g í a trabajadora incluye ó comprende, 
por consiguiente, los medios de vida de los hombres sucesores, es 
decir, de los hijos de los trabajadores; de suerte que esta raza de 
poseedores de m e r c a n c í a s debe perpetuarse sobre el m e r c a d o . » 
(Marx, í d e m , i d . , I , 134.) 

Supongamos por un momento que el va lo r d iar io de la e n e r g í a 
trabajadora representa el trabajo de medio d í a , porque los ele
mentos de vida neceaarioa para la c o n s e r v a c i ó n de esta e n e r g í a 
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cuestan medio d ía de trabajo. E n t a l caso es evidente la proceden
cia del prosit es decir, del provecho ó sobreprecio. 

«Que medio d ía de trabajo sea s u ñ e n t e para conservar la vida 
durante veinticuatro horas, no impide en modo alguno que el 
obrero pueda trabajar durante todo el d í a . E l valor de la ener
gía productora y su ap rec i ac ión en el proceso del trabajo son, 
pues, dos cantidades totalmente diferentes. Esta diferencia de 
valor era la que ten ía presente el capitalista cuando compraba la 
e n e r g í a p r o d u c t o r a . » (Marx, í d e m , i d . , I , 156.) 

«La circunstancia de que la c o n s e r v a c i ó n diar ia de la e n e r g í a 
productora ú n i c a m e n t e cueste medio d ía de trabajo aunque la 
e n e r g í a pueda trabajar durante todo el d í a , y que, en consecuen
cia, el va lor que su uso crea durante u n d ía sea doble que su va
lor d iar io propiamente dicho, es un negocio redondo para e l 
comprador, pero no constituye en absoluto una injust icia con re
lac ión a l v e n d e d o r . » (Marx, í d e m , i d . , I , 158.) 

Este mismo pensamiento se reproduce constantemente de m i l 
maneras distintas en los escritos de Marx. « E n el c a p í t u l o de gas
tos, entre los cuales figuran el salario, el precio de las pr imeras 
materias, la r e p a r a c i ó n y r e n o v a c i ó n de m á q u i n a s , etc., aparece 
la part ida del trabajo no recompensado como e c o n o m í a sobre 
uno solo de los a r t í c u l o i que figuran en los gastos ó coste de pro
ducc ión ; es decir, como recompensa m í n i m a de una cantidad de
terminada de trabajo. De esta suerte la exp lo t ac ión del^ trabajo 
excesivo pierde su c a r á c t e r específico; su r e l ac ión específica con 
el aumento de va lor queda as í difumada y oscurec ida .» (Marx, 
í d e m , i d . , I I I , 19.) 

Para decirlo en forma m á s in te l ig ib le : el capitalista remunera 
a l trabajador p a g á n d o l e e l va lor de u n trabajo durante medio 
d ía , pero le obliga á trabajar el d ía entero. E l va lor del trabajo 
correspondiente á la segunda mi t ad del d í a es el sobreprecio 
que el capitalista, se embolsa gratui tamente. Si la c o n c e p c i ó n 
marxista es acertada, t o l a la p r o d u c c i ó n capitalista se funda ne
cesariamente en la exp lo t ac ión desenfrenada del trabajador. Lue
go el capital , en la forma que al presente tiene, debe desaparecer, 
y los medios de trabajo deben ser medios comunes. Semejantes 
deducciones son rigurosamente lóg icas . 

Nuestros economistas profesionales se e n c a r g a r á n de hacer re
saltar la con t r ad i cc ión manifiesta de la t eo r í a marxista del va lor . 
Por nuestra parte nos l imi tamos á preguntar: ¿qué dice á esto la 
sana r a z ó n del hombre? Ciertamente es el trabajo un factor, y 
u n factor i m p o r t a n t í s i m o , en la c reac ión del valor . A Marx per
tenece el m é r i t o indiscutible de haberlo proclamado con tanta 
e n e r g í a é insistencia. Pero ¿consis te el va lor ú n i c a m e n t e en el 
trabajo condensado? En este caso un hectol i t ro de- v ino agrio de 
Silesia t e n d r í a el mismo va lor que otro v i n o de fino del R h i n : la 
cantidad de trabajo social necesario para su p r o d u c c i ó n es igua l 
en ambos casos. E l trabajo necesario para la ob t enc ión de un 
v ino malees- á veces mayor que e l que requiere obtener un v i n o 
bueno. A d e m á s , loa cuadros de los grandes artistas y de las me-
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d i a n í a s t e n d r í a n e l mismo valor , si ésto dependiera exclusiva
mente del trabajo inver t ido en sn c o m p o s i c i ó n . 

Se r ía sumamente fácil m u l t i p l i c a r estos ejemplos. Una tonela
da de c a r b ó n bueno vale m á s que otra de c a r b ó n malo proceden
te de la misma mina , haya sido mayor ó menor el trabajo ne
cesario para su e x t r a c c i ó n . U n hectol i t ro de t r igo obtenido en u n 
suelo feraz tiene igualmente un precio superior á otro cult ivado 
en un terreno pobre, etc. 

E l e r ror fundamental de la doctr ina marxista sobre el va lor , 
consiste en que a l determinar el va lor se prescinde caprichosa
mente de las cualidades f ís icas, y se af i rma sin pruebas que lo 
ún i co c o m ú n á todas las m e r c a n c í a s es eJ trabajo por ellas repre
sentado. La cond ic ión esencial á todas las cosas de va lor consiste 
m á s bien en su u t i l i dad . E n ésta radica su va lor , s e g ú n la H u m a 
nidad lo ha entendido. 

Esto es precisamente lo que en ú l t i m o t é r m i n o realiza e l t ra
bajo humano: hacer las cosas ú t i l e s y aprovechables. Por eso 
es un factor en la c reac ión del valor . Pero es indudable que 
una actividad predominantemente espir i tual puede con t r ibu i r 
t a m b i é n á hacer ú t i l e s las cosas y , en consecuencia, á crear v a 
lor . Lo mismo puede decirse de las fuerzas naturales, y aun la mis
ma fuerza del hombre no es m á s que una fuerza especial de la 
Naturaleza. Es verdad que no todas las cosas util izables que la 
Naturaleza nos proporciona (aire, agua, etc.) tienen un va lor en 
cambio. Pero af i rmar que las fuerzas naturales no constituyen 
n i crean va lor alguno se r í a tan atrevido como fo rmula r la con
c lus ión opuesta: la Naturaleza no produce piedras preciosas p u 
ras; luego no las produce en forma alguna. 

No pasaron inadvertidas para el penetrante talento de Lassalle 
las dificultades que se oponen á la t eo r ía socialista l ibe ra l acerca 
del valor . Como hombre discreto, no t a r d ó en dar una respuesta. 
Indica (Bastiat-Schulze, 113) que las obras a r t í s t i ca s raras y los 
vinos finos es tán sometidos por su rareza misma á un precio de 
monopol io . Este precio no se determina por r e l ac ión alguna con 
el coste de p r o d u c c i ó n , sino que, por el contrar io , depende de la 
p r o p o r c i ó n entre el n ú m e r o de compradores y el de objetos pues
tos á la venta. Pero la exp l i cac ión del precio de monopol io no 
resuelve la dif icul tad. U n cuadro de Rafael es positivamente, por 
sus cualidades a r t í s t i c a s objetivas, de m á s va lor que el de un ado
cenado cualquiera, y un v ino fino vale por sus naturales c u a l i 
dades m á s que un v ino ord inar io , cualquiera que haya sido la 
p r o p o r c i ó n del trabajo necesario para su cu l t ivo y e l a b o r a c i ó n . 

Como Marx, adopta t a m b i é n Lassalle el magnifico y profundo 
apotegma de PJcardo: «En el precio del producto no se paga m á s 
que la cantidad de t raba jo .» (Lassaüe. Baotiat-Scliulze, 110.) 

De este p r inc ip io deduce con perfecto r i go r lógico «que el i n 
t e ré s ó provecho del capital procede de la diferencia entre la r e 
m u n e r a c i ó n de la cantidad de trabajo por los consumidores y el 
salario satisfecho por e l empresario; es decir, el provecho nace 
del descuento que sufre el trabajador en el impor te de su trabaja 

4 
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y por medio del cual se disminuye su j o r n a l . » (Lassalle, í d e m , 
í d e m , 112.) „ . , , . / -

No hay duda que si el axioma de Ricardo es exacto el í n t e r e s 
ó provecho que por su capital obtiene el empresario tiene inde 
fectiblemente su or igen en la exp lo t ac ión del trabajador. Lassa
lle pretende hacer desaparecer esta exp lo t ac ión por medio de sús 
conocidas sociedades de producción: «Es a d e m á s necesario dar i m 
pulso a l trabajo c o m ú n de la sociedad por medio de anticipos ó 
desembolsos hechos por la misma sociedad, y d i s t r i bu i r los pro
ductos entre todos los que hayan contr ibuido á su o b t e n c i ó n , se
g ú n la medida en que hayan in te rvenido . E l medio dei t r ans i 
c ión m á s fácil y sencillo para conseguirlo son las asociaciones 
de p r o d u c c i ó n formadas por los trabajadores con e l c réd i to del 
Es tado .» (Lassalle, í d e m , i d . , 188 y siguientes.) 

Esta idea de Lassalle de conver t i r con el auxi l io del Estado a los 
trabajores en propietarios de las empresas ó negocios con el ob
jeto de asegurarles en lo posible todo el rendimiento , es c ier ta
mente una idea sugestiva. No se pone a h í en tela de ju ic io la pro
piedad p r ivada , n i en lo esencial se m i n a n los cimientos del ac
tual orden social; pero ¿ t i enen en general los trabajadores de 
nuestros d ías todas las condiciones morales é intelectuales que 
se necesitan para el establecimiento de esas asociaciones? 

Dada la inmensa trascendencia de la cues t ión social, hubiera 
val ido la pena de que se hubieran hecho ensayos con el fin de l le
var á la p r ác t i c a el pensamiento de Lassalle. Prescindiendo de a l 
gunas tentativas sin impor tancia alguna, por desgracia se ha he
cho poco m á s de nada en este sentido. Los mismos d e m ó c r a t a s 
socialistas abandonaron ya en el programa de Eufur t las socie
dades de p r o d u c c i ó n . Este programa, elaborado á costa de tantas 
fatigas por Kautsky, f racasó en todas sus partes; de t a l manera, 
que el c o m p a ñ e r o Kateznstein pudo decir el a ñ o 1903 en Dres-
den: «No hay nadie en nuestro par t ido que pueda conocer nues
t ro actual progama en cada una de sus partes; n i el mismo Kauts
ky .» (Protokoll des Parteitages, Dresden, 357.) 

Es t á en desacuerdo completo con la t eo r í a de la crisis. «El 
abismo que separa á los propieiarios de los que nada poseen se 
e n s a n c h a r á m á s y m á s cada d ía á consecuencia de las crisis f u n 
dadas en la esencia misma de la p r o d u c c i ó n capitalista, crisis que 
s e r á n cada vez m á s extensas y asoladoras, s e m b r a r á n la i n t r a n 
qui l idad y el desasosiego en la sociedad, y p o n d r á n de relieve el 
ext raord inar io crecimiento de las e n e r g í a s productoras de la so
ciedad c o n t e m p o r á n e a , y la incompat ib i l idad absolusa de la pro
piedad pr ivada de los medios de p r o d u c c i ó n con la ap l i cac ión 
oportuna y el desarrollo total de esas ene rg ía s .» (V. Apéndice, p r o 
grama de Erfur t . ) 

Marx h a b í a afirmado a pr io r i la necesidad de la crisis, f u n d á n 
dose en la í n d o l e de la p r o d u c c i ó n capitalista, siempre creciente 
V de m á s dif íci l r e g u l a c i ó n cada d í a . Pero esta t eo r í a es tá en con
t r ad icc ión con la experiencia. Cada diez a ñ o s aproximadamente 
d e b í a n sobrevenir quiebras imponentes y pavorosas como resul-
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tado fatal de esa p r o d u c c i ó n desenfrenada; pero estas quiebras 
han sido tan caprichosas y ruines, que no se han dejado ver en 
parte alguna. Las crisis de los ú l t i m o s decenios (el P a n a m á y la 
banca romana) se han debido ú n i c a m e n t e a l desorden y á la mala 
d i r ecc ión de las empresas. 

E l c o m p a ñ e r o Bernstein reconoce que las crisis con tanta segu
n d a d anunciadas no acaban de l legar nunca. «¿Se suceden las c r i 
sis cada vez m á s extensas y ruinosas, como se asegura en el pro
grama de E r f u r t , y en p e r í o d o s m á s cortos cada vez, como supo
n í a Marx?» ^ 

«La historia de las crisis e c o n ó m i c a s nos da un resultado nega
t ivo . N i son mas extensas y ruinosas, n i se suceden con m á s fre
cuencia que antes. Eso depende, como ya en parte a d v i r t i ó En-
gels, de que en nuestros d í a s se han desarrollado hechos que con
trarrestan la acc ión de los factores ind icados .» (Bomstein Die 
heiihge Sozialdemohratie in Theorie %ind Praxis, 23.) 

No ha corr ido mejor suerte la t eo r ía del aumento constante de 
la miseria, contenida en el programa. «Pe ro todas las ventajas de 
esta trasformacion s e r á n monopolizadas por los capitalistas v 
grandes propietarios. Para el proletariado y las clases medias en 
plena decadencia (burgueses, labradores) ú n i c a m e n t e significa 
la inseguridad siempre creciente de su existencia, la miseria la 
o p r e s i ó n , la esclavitud, la ru ina y la e x p l o t a c i ó n . (Programm 
von E r f u r t , Apéndice.) v 0 

Con r a z ó n p o d í a decir el c o m p a ñ e r o Dav id en la asamblea 
de Hannover de 1899 que, lejos de empeorar, h a b í a n mejorado 
considerablemente las condiciones de la vida para los trabajado
res. A esto se contestaba capciosamente que las mejoras no eran 
generales y que la miseria no deb ía entenderse en un sentido ab
soluto, sino l imi tado ; es decir, con r e l ac ión á la cantidad de bie
nes producidos. Pero los mismos c o m p a ñ e r o s se v ie ron precisa
dos a confesar que siempre la h a b í a n interpretado en el sentido 
de la miseria f ísica. Pero m i enfermedad no se agrava por el he
cho de que yo cure con m á s len t i tud que otro cualquiera. Es 
pues indiscutible que en estos ú l t i m o s decenios ha aumentado eí 
j o r n a l ae los obreros, aunque no en la medida que se r í a de de
sear. As i , por ejemplo, en Sajonia el n ú m e r o de personas que 
ganaban menos de 300 marcos ha descendido del 7,11 a l 5 61 por 
100, y desde el 69,28 hasta el 59,69 el de las que o b t e n í a n ingresos 
interiores a 800 marcos: esto en el p e r í o d o que corre de 1879-1894 
ü n Ing la te r ra dec ía una Comis ión nombrada por el Gobierno 
para inyesugar la s i tuac ión de las clases trabajadorae en 189^-
«Las mejoras obtenidas indican que el salario ha aumentado c o ¿ -
siderablemente durante los ú l t i m o s cincuenta a ñ o s , no só lo con 
r e l a c i ó n a l va or n o m i n a l , sino t a m b i é n (excepción hecha de los 
alquileres de las casa, en las grandes ciudades) con r e l a c i ó n á 
sidadls >>0S subsi3tencia' Uniendo en cuenta las nuevas nece-

I r ^ w ' i n 1 1 ^ ^ eJ aumento ext raordinar io d é l a p r o d u c c i ó n con-
ü a d i c e la t eo r ía del aumento de la miseria. ¿Dóñde van á parar 
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todos esos productos que valen mi l lones y millones? Bernstein 
responde que aunque los 10.000 mayores potentados tuvieran un 
e s t ó m a g o diez veces mayor , no p o d r í a n consumir lo todo. Este 
aumento gigantesco de p r o d u c c i ó n no se e x p l i c a r í a si los produc
tos no l legaran á las grandes masáis de p o b l a c i ó n ; en otras pala
bras- el pueblo de hoy tiene m á s medios de vida que en otras épo
cas Esto puede comprobarse con el consumo de t r igo que hace 
cada ind iv iduo , lo cual acusa u n aumento en los medios de vida 
con que hoy se cuenta. E n 1879 se c o n s u m í a n 50,6 k i los de pan 
por cabeza, mientras que hoy llega á 95 ki los . E l consumo de 
centeno ha subido de 125 á 143 ki los . E l del tocino crudo ha subi
do desde 1883 á 1907 de 7,7 á 18,7 k i los . Lo mismo sucede con el 
cacao el arroz y otros productos de los pa í s e s meridionales. Es
tos ú l t i m o s han aumentado de 0,61 á 2,97 ki los en 1907. La esta
d ís t i ca t r ibu ta r i a prusiana es t a m b i é n m u y ins t ruc t iva en este 
sentido. En los ú l t i m o s quince a ñ o s han aumentado los ingresos 
totales en un 50-60 por 100, y durante el mismo t iempo han dup l i 
cado t a m b i é n sus ingresos las gentes que t e n í a n menos de o.OOO 
marcos. En n inguna parte del mundo arroja resultados tan satis
factorios la es tad í s t i ca de las Cajas de ahorros. Desde 1875 han 
aumentado las imposiciones de 100 á 800; durante el poco t iempo 
de vida del nuevo Impe r io a l e m á n se han duplicado ocho veces, 
mientras que la pob l ac ión no ha crecido en la misma p r o p o r c i ó n , 
sino sólo como en una mi tad . Ahora bien; las gentes que deposi
tan su dinero en las Cajas de ahorros no son los grandes capitalis
tas, sino las clases medias y humildes. , 

E s t á n , pues, en manifiesta opos ic ión con la real idad lo mismo 
la t eo r í a de la crisis que la del aumento de la miseria. 

E l ú l t i m o p r inc ip io del programa de E r f u r t dice: «El desarro
l l o económico de la sociedad burguesa produce fatalmente la r u i 
na de las p e q u e ñ a s industrias, basadas en la propiedad par t icu la r 
del trabajador sobre sus medios de p roducc ión .» (Apéndice.) 

JNO es lamentable que tampoco esta a f i r m a c i ó n resulte exacta? 
«La es tad ís t i ca alemana demuestra que las grandes explotaciones 
(en la e c o n o m í a ru ra l ) , lejos de aumentar, d isminuyen, aunque 
en m u y p e q u e ñ a s proporciones: en cambio, hay un aumento con
siderable en la propiedad p e q u e ñ a y media do las clases ag r í co 
las. En t é r m i n o s generales puede asegurarse que en las empre
sas a g r í c o l a s (agricul tura y g a n a d e r í a ) empieza el desarrollo con 
brandes explotaciones que tienden á d i sminu i r y a d iv id i rse , 
mientras que en la indust r ia las p e q u e ñ a s empresas t ienden a 
convertirse en grandes exp lo tac iones .» (Protokoll des Farteitages, 
Hannover , 1899, 143.) . , . , x , 

No obstante, abundan las excepciones tanto en la industr;a 
como en el comercio. 



I I 

E L ESTADO D E L PORVENIR 

La sup re s ión de los gobiernos m o n á r q u i c o s es cosa descontada 
para los d e m ó c r a t a s socialistas. «Es cues t ión resuelta para todos 
los pensadores que la r e p ú b l i c a es el ideal del Estado, con ampl ia 
base d e m o c r á t i c a y un par t ido cuyas piedras angulares sean la l i 
bertad y la i gua ldad .» (Frotokoll des Parteitages, Hal le , 179.) 

Es inexacto que el movimien to revisionista haya in t roducido en 
este asunto la m á s p e q u e ñ a modi f icac ión . Entre generales ap lau
sos dec ía en la asamblea de Magdeburgo (1910) el c o m p a ñ e r o 
Roske: «No debemos o m i t i r sacrificio alguno para que el aire de 
nuestra patr ia alemana se haga cada vez m á s i r respirable para los 
representantes de la clemencia de Dios. (¡Estrepitosos aplausos!) E l 
d í a que se vayan sacudiendo el polvo de sus sandalias, la g ran 
masa del pueblo a l e m á n no d e r r a m a r á por ellos seguramente n i 
una sola l á g r i m a . (¡Bravo!)» (Protokoll des Parteitages, Magdebur
go, 390.) 

«En las p r ó x i m a s elecciones aconsejaremos a l pueblo que no 
conf íe ya su historia por m á s tiempo á los instrumentos corona
dos del Cielo. (¡Bravo!)» ( Ib . , 391.) 

Los p r í n c i p e s no los necesitamos para nada. «Todos nacemos 
aptos para gobernarnos. ¿Y q u i é n sabe si los p r í n c i p e s no son otra 
cosa que directores de empresas ordinarias, vulgares gerentes de 
negocios que pueden encontrarse á mi l la res entre las muchedum
bres?» (Dietzgen, Beligión der Sozialdemokratie, 14.) 

Lo m á s hermoso y sorprendente de la His tor ia s e rá que una 
vez socializada la p r o d u c c i ó n , no h a b r á ya Estado alguno. Tan 
pronto como hayan desaparecido las luchas de clase no t e n d r á 
r a z ó n de ser el Estado, y m o r i r á dulce y reposadamente por c o n 
s u n c i ó n senil . «El poder p ú b l i c o p e r d e r á su c a r á c t e r p o l í t i s o tan 
pronto como a l impulso de la evo luc ión hayan desaparecido las 
diferencias de clase y la p r o d u c c i ó n esté reconcentrada en manos 
de los individuos asociados. E l poder po l í t i co no es en sustancia m á s 
que la fuerza de una clase organizada para o p r i m i r á las d e m á s . 
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Cuando el proletariado se constituya forzosamente en clase para 
dar la batalla á la b u r g u e s í a , y por medio de la r evo luc ión se haga 
d u e ñ o del poder, y como clase dominante decrete la violenta des
a p a r i c i ó n del antiguo r é g i m e n product ivo, l i a rá desaparecer a l 
mismo tiempo las circunstancias y condiciones que determinan 
la oposic ión de las clases sociales, y aun las clases mismas, y en 
consecuencia d e s a p a r e c e r á t a m b i é n su propia s o b e r a n í a como 
clase.» (Kommunistisches Manifes, 24.) 

E l catecismo democrá t ico-soc ia l i s ta propone la siguiente cues
t ión : « P r e g u n t a 122: ¿Deberá implantarse el socialismo dentro de 
un Estado d e t e r m i n a d o ? » 

« C i e r t a m e n t e ; pero el socialismo d a r á á esta forma un conteni 
do esencialmente dist into: la r e p ú b l i c a y la m o n a r q u í a , concep
ciones de la sociedad capitalista, quedan descontadas desde luego.» 
(Knorr, Sozialdemokrat Katechismus, 37.) 

Bebel afirmaba audazmente ante el Parlamente a l e m á n que se 
trataba «de la s u p r e s i ó n del Estado y de la c reac ión de u n orga
nismo adminis t ra t ivo con la ú n i c a y exclusiva m i s i ó n de d i r i g i r 
la p r o d u c c i ó n y el cambio de productos; organismo que no tiene 
que ver absolutamente nada con la forma del Estado ac tua l .» 
(Bebel, und sein Zukunftsstaat, 40.) 

Su func ión no cons i s t i r á en gobernar, sino en administrar. «Tan 
pronto como hayan desaparecido las clases oprimidas y se haya 
puesto t é r m i n o a l gobierno de unas clases por otras, á la lucha 
por la existencia basada en la a n a r q u í a actual de la p r o d u c c i ó n 
y á las colisiones y excesos que en ella tienen su or igen, no h a b r á 
ya nada que r e p r i m i r , y se rá innecesario un poder especial de re
p r e s i ó n ; es decir, el Estado. E l p r ime r acto con que el Estado, re
presentante genuino de toda la sociedad, i n a u g u r a r á sus func io 
nes, la e x p r o p i a c i ó n de los medios de p r o d u c c i ó n en nombre de la 
sociedad, se rá a l mismo tiempo su ú l t i m o acto posit ivo como Es
tado. La i n t e r v e n c i ó n del poder po l í t i co en las relaciones socia
les se rá superfina é innecesaria en todos los ó r d e n e s sucesiva
mente, y en consecuencia m o r i r á e s p o n t á n e a m e n t e por consun
c ión . A l gobierno sobre las personas sus t i t u i r á la a d m i n i s t r a c i ó n 
de las cosas y la d i recc ión del proceso productor. No h a b r á nece
sidad de sup r imi r el Estado; m o r i r á él solo. En este sentido debe 
interpretarse la frase: el Eatado poptdar libre, lo mismo cuando se 
emplea transitoriamente en las propagandas y c a m p a ñ a s agitado
ras que en su defini t iva insuficiencia cient íf ica. Del mismo modo 
pueden armonizarse con estas doctrinas las aspiraciones de los 
anarquistas, s e g ú n las cuales, el Estado debe suprimirse de u n 
momento á o t ro .» (Engels, Diüirings JJmwalzung, 302 y siguientes.) 

Es calumniosa la a f i rmac ión de que la democracia socialista 
quiera e r ig i r á los trabajadores en clase directora y gobernante. 
« H e m o s indicado ya que en general el concepto de sobe ran í a es 
a n t i d e m o c r á t i c o y , por lo tanto, opuesto á los pr incipios de la de
mocracia socialista, porque todas las aspiraciodes libertadoras de 
la democracia son igualmente aspiraciones de la democracia so
cialista. Esta no es m á s que la democracia consecuente y lógica . 
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El la desea un orden po l í t i co y social, que, considerando á todos 
los hombres por igua l , ciegue las fuentes de toda desigualdad, no 
admitiendo amos n i criados, y formando una comunidad f ra ter
na l de hombres l ibres .» (Liebknecht, Was die Sozialdemokraten smd 
und toas sie ivollen, 9.) - . . , , 

E l estado actual tiene ú n i c a y exclusivamente la mi s ión de am
parar la propiedad y la s o b e r a n í a de las clases pr ivi legiadas. 

«La propiedad i n d i v i d u a l crea necesariamente intereses anta
gón icos en el seno de la sociedad. Aparecen oposiciones de clases 
y de Estados que provocan fatalmente las luchas de clases entre 
los distintos grupos de intereses, y amenazan la presente organi
zación social. Para dominar á los adversarios del orden existente 
y proteger á los propietarios amenazados hace fal ta una organi 
zación que rechace estos ataques y legi t ime y consagre la propie
dad. Esta o r g a n i z a c i ó n que defiende y legaliza la propiedad es 
el Estado. Por medio de las leyes garantiza á los propietarios la 
poses ión de sus bienes, y una vez consolidado el orden, juzga y 
castiga á los que se niegan á reconocer la santidad de estos dog
mas. E n consecuencia, s e g ú n su propia naturaleza, el i n t e r é s de 
loa propietarios dominantes y el i n t e r é s del poder po l í t i co son 
siempre conservadores. La o r g a n i z a c i ó n del Estado no v a n a mas 
que cuando lo exige el i n t e r é s de la propiedad. Siendo, pues, e l 
Estado la o r g a n i z a c i ó n necesaria para u n orden social fundado en 
el p redominio de unas clases sobre otras, p e r d e r á su r a z ó n de ser 
y d e s a p a r e c e r á desde el instante en que la d e s a p a r i c i ó n de la pro
piedad i n d i v i d u a l supr ima los antagonismos de clase. E l Estado 
i r á desapareciendo lenta y e s p o n t á n e a m e n t e á medida que vayan 
s u p r i m i é n d o s e las relaciones de la s o b e r a n í a , de la misma mane
ra que d e s a p a r e c e r á la r e l i g i ó n cuando no haya creencias en seres 
sobrenaturales ó en fuerzas suprasensibles dotadas de entendi
m i e n t o . » (Bebel, Die JV¿m, 340 y siguientes.) 

Con el Estado d e s a p a r e c e r á n toda clase de empleados, jueces y 
po l i c í a s , e jérc i to permanente y recaudadores de impuestos, leyes 
y toda clase de disposiciones y preceptos. «Con el Estado desapa
r e c e r á n t a m b i é n sus representantes, minis t ros , parlamentos, ejer
cito permanente y gendarmes, t r ibunales, procuradores y m a n 
datarios po l í t i cos y judiciales, empleados de prisiones, emplea
dos de aduanas y recaudadores de contribuciones; en una palabra, 
toda la maquinar ia po l í t i c a . A los cuarteles y d e m á s construccio
nes mil i tares , á los edificios dedicados á la a d m i n i s t r a c i ó n y a la 
just icia, á las prisiones, etc., se les d a r á mejor ap l i cac ión que la 
que hoy t ienen. Las innumerables leyes, decretos, prescripcio
nes, etc., s e r á n papel mojado y t e n d r á n ú n i c a m e n t e va lor his
tó r i co . Las grandes, y sin embargo tan insignificantes contien
das parlamentarias, en las cuales los hombres se adnestran en 
el uso de la palabra y pretenden d i r i g i r y gobernar e l mundo 
con sus discursos, e s t án llamadas á desaparecer t a m b i é n : todo 
ello cederá su puesto á los colegios y delegaciones admin i s t r a t i 
vas, que h a b r á n de atender á d i r i g i r del mejor modo posible la 
p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n , á determinar la cantidad de provisio-
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nes necesarias, á in t roduc i r y aplicar cuantas novedades sean 
convenientes en el arte, en la educac ión , en el comercio, en la 
p r o d u c c i ó n , en la industr ia y en la agr icu l tura . Son estas cosas 
p rác t i c a s , visibles y palpables, que todo el mundo admite, porque 
nadie tiene i n t e r é s alguno personal host i l á la sociedad. Nadie 
tiene intereses distintos de los intereses de la comunidad, que 
consisten en que todo se encamine y administre del modo m á s 
conveniente y venta joso.» (Bebel, í d e m i d . , 405.) 

Hasta la d i s t inc ión entre buenos y malos, discretos é idiotas, 
d e s a p a r e c e r á t a m b i é n . «Los i m b é c i l e s y bellacos l l aman á esto el 
evangelio de la nivelación brutal; pero, por el contrar io , el que co
noce á los padres de nuestra Iglesia sabe m u y bien que las actua
les j e r a r q u í a s sociales, la diferencia entre grandes y p e q u e ñ o s , 
buenos y malos, discretos y necios, tienen como exclusivo objeto 
establecer pr ivi legios para mantener a l pueblo en la m á s degra
dante esc lav i tud .» (Dietzgen, Religión des Sozialdemokratie, 14.) 

E l Estado as í organizado, ó mejor, a s í supr imido, se rá «el Es 
tado de todos para todos, la sociedad organizada con rec t i tud y 
just icia, la in s t i t uc ión universal que a s e g u r a r á la fel icidad y la 
educac ión , la comunidad f ra ternal de hombres l ibres con igual
dad de derechos y de cons iderac iones .» (Liebknecht, Was die Sozial-
demokraten sind und was sie tvollen, 18.) 

No puede negarse que los d e m ó c r a t a s socialistas saben á las 
m i l maravi l las rodear de poé t icos encanto j un tan vu lga r y pro
saico Estado. Por desgracia, los encantos se desvanecen tan pron
to como se desciende del dorado imper io de la f an ta s í a á la i m 
placable realidad de la vida. Es inexacta y caprichosa la a f i r 
m a c i ó n de que la ú n i c a mi s ión del Estado actual sea mantener el 
domin io de unas clases sobre otras y la de que todo su aparato 
d e s a p a r e c e r í a una vez suprimidas las j e r a r q u í a s sociales. Las 
cosas q u e d a r í a n en el Estado socialista en condiciones bastante 
a n á l o g a s á las actuales. T a l sucede r í a con las empresas privadas 
actuales y con todo lo que se refiere á la d i recc ión y d i s t r i buc ión 
de los productos. La a d m i n i s t r a c i ó n de tan monstruosa empre
sa es sencillamente inconcebible sin una o r g a n i z a c i ó n r í g i d a y 
gigantesca del personal empleado. Nada impor t a que se los de
signe con el nombre de empleados ó con el de administradores, n i 
que sea ésta ó a q u é l l a la forma de ingreso en el cuerpo admin i s 
t ra t ivo . Por otra parte, ese sistema d a r í a buena cuenta de la tan 
cacareada igualdad, porque en la misma forma que antes h a b r í a 
una clase directora y otra d i r ig ida , con la ú n i c a diferencia de que 
el bas tón de mando i r í a á parar á oti-as manos, que probable
mente s a b r í a n hacer sentir su pe^o en d e m a s í a . 

E l p r i m e r d e m ó c r a t a socialista que ha intentado, que yo sepa, 
describir en forma practicable el Estado futuro, Q. K ó h l e r , habla 
ya de cosas muy poco halagadoras: a l l í tropezamos ya con un 
cuerpo de empleados profesionales y autorizados por el Estado. 
«La elegibi l idad y a d m i s i ó n de empleados en las sociedades fis-
calizadoras exige que se demuestre previamente la ap t i tud para 
el cargo que haya de d e s e m p e ñ a r s e . Estas pruebas deben r e a l i -
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zarae mediante un examen escrito y á presencia de una Comis ión 
examinadora especial: esta Comis ión p o d r á , cuando las c i rcuns
tancias lo aconsejen, dar á estos e x á m e n e s u n va lo r def in i t ivo y 
pe rpe tuo .» (Kfihler, Der sozialdemokraüsclie Staat, 96.) T a m b i é n 
At lan t ikus quiere que los encargados de d i r i g i r las empresas ha
yan recibido previamente una educac ión especial, y que haya téc-
nicos, empleados, etc., e s p l é n d i d a m e n t e remunerados. (Atlantikus^ 
E in Blich in den ZukunfUtaat, 89 y siguientes.) 

¡He a q u í la nueva clase dominante y directora! S e g ú n los p r i n 
cipios de la democracia socialista? toda s o b e r a n í a se funda en la 
dependencia e c o n ó m i c a . Ahora bien; todos los ciudadanos depen
d e r á n en el m á s alto grado desde el punto de vista económico de 
estos seño re s autorizados por el Estado, porque ellos s e r á n los ú n i 
cos que puedan aspirar á los cargos m á s elevados de la sociedad. 
Diez p á r r a f o s br i l lantes para cantar las excelencias de la igualdad 
universal no al teran en lo m á s m í n i m o la real idad de las cosas. 

Kohler considera t a m b i é n (pág. 163) necesarios jueces, y aun po
l ic ías , á los cuales designa con el inofensivo y sonoro nombre de 
poder ejecutivo. Lo m á s triste, sin embargo, es la lista de los f u t u 
ros impuestos. Todos, sin excepc ión , d e b e r á n con t r ibu i r á l evan 
tar las cargas del Estado: h a b r á contribuciones para los^ cé l ibes 
hombres y mujeres, a s í como para los mat r imonios sin hijos; t r i 
butos sobre los caballos y los perros, y t r ibutos para todo lo que 
sea perjudicial y contrar io á la sociedad; impuestos sobre el agua, 
la luz, la ca lefacc ión, etc.; t r ibutos reguladores para las regiones 
de hermosas c a m p i ñ a s (pág . 123); g r a v á m e n e s para los extranje
ros, sobre la h a b i t a c i ó n , el aprovechamiento de los templos, a l 
qu i le r de m á q u i n a s , edificios y herramientas (pág . 88). A esta 
lista h a b r í a que agregar probablemente los necesarios para aten
der á algunos gastos imprevistos. 

E l c o m p a ñ e r o Katzenstein, menos fantaseador, dice en contra 
de B ^bel que el poder po l í t i co puede combatirse, á lo sumo, en 
el nombre. «Cuando , s e g ú n Engels, la s o b e r a n í a sobre las perso
nas sea sustituida por la a d m i n i s t r a c i ó n de los medios de p r o 
ducc ión , no debe prescindirse de la forma en que esta admin i s 
t r ac ión puede llevarse á cabo sin que de un modo ú otro se r e 
ñ e r a t a m b i é n á las personas. En la p rác t i ca no p o d r í a salirse de 
uno de estos dos extremos: ó aceptar la a u t o n o m í a anarquis
ta ( l ibert inaje completo), ó una in specc ión mun ic ipa l ó central 
que ejerciera verdadera autoridad sobre los miembros de la co
munidad . Pero este organismo d e b e r á conservar el nombre de 
poder po l í t i co , á no ser que se quiera ú n i c a m e n t e combat i r pala
bras, cuyo contenido ó significado ha de cont inuar subs i s t i endo .» 
(Nme Zeü, a ñ o 1896-97, 295.) 

Hasta el c o m p a ñ e r o Liebknecht se expresaba de la siguiente 
manera en el famoso debate ¡cerca del Estado del po rven i r , en 
tablado el 7 de Febrero de 1893: « E s indiferente que yo desig
ne á la sociedad organizada con el nombre de Estado ó con otro 
cualquiera, porque en el fondo no se trata m á s que de una cues
t ión de p a l a b r a s . » (Bebel, und sein Zukunftsstaat, 152.) 
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Es en verdad ésta una d o n o s í s i m a respuesta: no h a b r á ya Es
tado alguno, porque los d e m ó c r a t a s socialistas no l l a m a r á n Esta
do a l Estado del porveni r , sino sociedad, y , en lugar de mandar, 
administrarán. Con la misma r a z ó n hubiera podido asegurar Be-
bel que en el Estado del porven i r no h a b r á ya gorriones, porque 
no se los l l a m a r á gorriones, sino r u i s e ñ o r e s . J 

Por mucho que se esfuercen los d e m ó c r a t a s socialistas en otre-
cernos ocasiones de admi ra r sus talentos p rác t i cos en lugar de su 
poét ica f an t a s í a , es seguro que el Estado del po rven i r se encar
g a r í a de hacerles perder i r remis ib lementa su i n s p i r a c i ó n poé t ica 
y su maravil losa fuerza de a t r a c c i ó n sobre las masas obreras. 



I I I 

O R G A N I Z A C I Ó N D E L TRABAJO 

a) El trabajo obligatorio para todos. Amenidad y suavidad 
del trabajo. 

«El trabajo obl igator io para todos los que se ha l len en c o n d i 
ciones de trabajar, sin diferencia de sexos, se rá la ley fundamen
ta l del socialismo tan pron to como la sociedad alcance la pose
sión de todos los medios é instrumentos de trabajo. Sin trabajo no 
hay sociedad posible. Por consiguiente, tiene el derecho de exig i r 
á todo el que quiera satisfacer sus necesidades que en a r m o n í a 
con sus facultades corporales y espirituales cont r ibuya con su ac
t iv idad á la p r e p a r a c i ó n y o b t e n c i ó n de los objetos necesarios 
para conseguir el mencionado fin. Es absurda y r id i cu la la a f i r 
m a c i ó n de que los socialistas pretenden s u p r i m i r el t rabajo .» (Be-
bel, Die Frau, 343.) 

Es na tura l que la democracia socialista afirme la completa per
sonalidad económica y po l í t i ca de la mujer y la igualdad de su 
pos ic ión con r e l a c i ó n a l hombre. «La democracia socialista qu ie 
re la e m a n c i p a c i ó n de la mujer en las mismas condiciones que la 
e m a n c i p a c i ó n del hombre; sostiene sin restricciones de n inguna 
clase la igualdad po l í t i ca y social de la a ujer y del h o m b r e . » (Lie-
bknecht, Was die Sozialdemokraten sind und was sie ivollen, 19.) 

«La mujer no t e n d r á necesidad de atender a l gobierno de la 
casa como medio de sustentar su vida, sino que p o d r á v i v i r fuera 
de la f ami l i a y r ecaba rá su personalidad é independencia eco
n ó m i c a s . Las perspectivas de la vida f ami l i a r actual no son, c ier
tamente, m u y halagadoras. Como el hombre mi smo , en iguales 
circunstancias, y á veces en circunstancias m á s duras que e l , t en 
d r á que luchar contra una vida host i l , que la a s e d i a r á con toda cla
se de necesidades. Para sostener esta lucha neces i t a r á , como el 
hombre, de todos los derechos po l í t i cos , que d e b e r á esgr imir como 
las ú n i c a s armas con las cuales p o d r á y d e b e r á defender sus i n t e -
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reaes. Con su estado sooial se t r a s f o r i n a r á n t a m b i é n su entendi
miento y su c o r a z ó n . E l l a considera como una de las mayores i n 
justicias la falta de derechos po l í t i cos , que durante tantos siglos 
han soportado las mujeres como una cosa na tura l . Siguiendo la 
marcha lenta y dolorosa de la evo luc ión , la mujer va e l e v á n d o s e 
desde las estrecheces de la vida f ami l i a r hasta el a m p l í s i m o foro 
de la vida púb l i ca . Necesita, como p r á c t i c a m e n t e lo significa el 
derecho electoral, la m á s absoluta igualdad en la esfera po l í t i ca , 
como una v i t a l necesidad social y como su e m a n c i p a c i ó n social. 
E l derecho electoral es por necesidad el equivalente po l í t i co de la 
personalidad económica de la muje r .» {Zetkia, Protokoll des interna-
tionalen Sozialistenkongresses, Stuttgart , 1907, 41 y siguientes.) 

Auer aseguraba en la asa.nblea del par t ido celebrada en Ma
guncia el 1900 que la propaganda socialista entre las mujeres ha
bía dado escas í s imos resultados. « L a exci tabi l idad nerviosa de 
nuestras mujeres se comprende perfectamente con sólo tener en 
cuenta los pocos resultados obtenidos á pesar de tantos a ñ o s de 
incesante propaganda. Sospecho que las mujeres no han de con
moverse tampoco grandemente en los a ñ o s venideros, porque es 
en d e m a s í a significativo el f e n ó m e n o del poco celo que en defen
sa del par t ido han demostrado hasta e l presente las s e ñ o r a s de 
nuestros m á s entusiastas p r o p a g a n d i s t a s . » (Protokoll des Parteitages, 
Maguncia, 185.) 

No puede alegarse r azón alguna para que la mujer no realice los 
mismos trabajos que el hombre. Cierto que hasta ahora ha sido 
m á s déb i l , tanto en el orden físico como en el espir i tual ; pero «fá
ci lmente podemos observar la eficacia irasformadora de la edu
cación y de los ejercicios en la juven tud , con sólo fijar nuestra 
a t e n c i ó n en las a c r ó b a t a s y artistas de circo, las cuales realizan 
verdaderas maravi l las de valor , audacia, agi l idad y fuerza». 

«Este desarrollo es efecto de las condiciones de la vida y de la 
educac ión , ó, para decirlo con una palabra tomada de las ciencias 
naturales, de la recría: luego puede aceptarse como cosa segura que 
la vida física y espir i tual de los hombres c o n s e g u i r í a los m á s 
hermosos resultados desde el momento en que e l hombre acome
ta su desarrollo de un modo consciente y r ac iona l . » (Bebel, í d e m , 
í d e m , 247.) 

¡He a q u í un descubrimiento verdaderamente maravi l loso! La 
debi l idad de la mujer no es consecuencia de su organismo, sino 
de una educac ión deficiente. E n cuanto ésta sea acertada, r e a l i 
za r á sorprendentes milagros . ¡Cier to! ¿ P o r q u é no se h a b í a de 
procurar t a m b i é n que desaparecieran radioaLuente las diferen» 
cias de sexo por medio de la recríaf 

> E l trabajo corporal es el ú n i c o que da derecho completo á per
c ib i r una recompensa, por lo cual s e rá la ley fundamental del 
Estado socialista. « Q u e todo e l mundo esté obligado s e g ú n la 
medida de sus e n e r g í a s f ísicas á trabajar física ó m e c á n i c a m e n t e 
para su c o n s e r v a c i ó n , y que ú n i c a m e n t e t e n d r á derecho to ta l , 
na tura l y lógico á los productos y beneficios materiales de la r i 
queza acumulada el que haya trabajado, obteniendo una p a r t i c i -
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p a c i ó n proporcionada á su t raba jo .» (Kohler, Der sozialdemokra-
tische Staat, 55.) 

L o m á s admirable es que los d e m ó c r a t a s socialistas, salvadores 
y bienhechores del pueblo, Marx , Lassalle, Engels, Liebknecht , 
Singer, Auer , Kautsky, etc., no se ocupan n i se han ocupado ja
m á s en n i n s ú n trabajo m e c á n i c o . 

S e g ú n este p r inc ip io fundamental , el inven to r no tiene dere
cho alguno na tura l para aprovecharse de sus inventos, aunque 
preste con ellos á la Humanidad un servicio superior a l que pue
den prestarle mi l lones de trabajadores. A l g o parecido sucede rá 
t a m b i é n á los empleados adminis trat ivos, maestros y méd icos 
dé l po rven i r . O no hay consecuencia, ó estos holgazanes d e b e r á n 
dedicarse t a m b i é n á trabajos m e c á n i c o s . 

E l i n t r é p i d o Bebel se encarga de a f i rmar taxativamente esta 
conc lus ión . «La sociedad futura e s t a r á constituida de suerte que 
t e n d r á en gran abundancia artistas de todas clases; pero todos 
ellos se d e d i c a r á n á trabajos f ís icos durante una parte del d í a , y 
el t iempo restante p o d r á n consagrarlo s e g ú n sus gustos y af ic io
nes a l estudio, á las artes y a l t rato social .» (Bebel, DieFrau , 364.) 

No obstante, el c o m p a ñ e r o Katzenstein opina de diversa m a 
nera. «Es m u y delicada la cues t ión re la t iva á la necesidad de ar
monizar el trabajo espir i tual y el corporal . Seguramente que Be
bel no ooncederá ' á la act ividad de las gentes seriamente instruidas 
y cultas menos va lo r é impor tanc ia que a l trabajo de los obreros 
del campo. Pero estas gentes, salvo el caso en que se trate de 
personalidades de condiciones excepcionales, t ienen necesidad 
de concentrar su a t e n c i ó n y sus trabajos, que requieren urgente
mente una cierta parcia l u n i f o r m i d a d . » (Neue Zeit, a ñ o 1896-97, 
298 y siguientes.) 

A l desaparecer el Estado las fuerzas productoras aumentaran 
considerablemente los t ráf icos y servicios de í n d o l e privada^ y 
d o m é s t i c a . «Los mi l la res de representantes que actualmente tie
ne el Estado se d i s t r i b u i r á n entre las distintas profesiones, y con 
su intel igencia y sus e n e r g í a s c o n t r i b u i r á n á aumentar la r ique
za y las comodidades de la sociedad.» (Bebe!, í d e m , i d . , 405.) 

«Desde el instante en que toda la p r o d u c c i ó n de la nueva so
ciedad esté organizada sobre la base indicada, no cons i s t i r á ya 
a q u é l l a , como se ha indicado, en m e r c a n c í a s , sino en objetos de 
consumo para las necesidades sociales. Asimismo d e s a p a r e c e r á 
el t ráf ico , en cuanto no sea necesario para comerciar con otros 
pueblos que conserven t o d a v í a las bases de la sociedad burgue
sa, que requiera como cosa necesaria la forma del comercio a n 
t iguo, el cual carece de sentido y no puede exist ir m á s que en 
una sociedad fundada en la p r o d u c c i ó n de m e r c a n c í a s . De esta 
suerte p o d r á n dedicarse á trabajos productivos u n c r e c i d í s i m o 
n ú m e r o de personas de ambos sexos. Este gran e jé rc i to de per
sonas q u e d a r á l i b r e para la p r o d u c c i ó n , p r o d u c i r á a r t í c u l o s ne
cesarios y d a r á lugar á u n mayor consumo de ellos, ó bien con
t r i b u i r á á que d i sminuyan las horas de trabajo necesarias para 
atender á la sa t i s facción de las necesidades sociales. Aotualmen-
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te todas estas gentes v iven en mayor ó menor escala como pa
rás i tos sobre el trabajo de otros, y todo el mundo puede observar 
las inquietudes, afanes y preocupaciones con que v i v e n , s in que 
logren asegurar una existencia t ranqui la y decorosa. En la nue
va sociedad no h a r á n falta alguna los comerciantes, taberneros, 
corredores n i intermediarios. E n lugar de las docenas, centena
res y mil lares de tiendas y locales destinados a l comercio de to
das clases que actualmente poseen todas las poblaciones en pro
p o r c i ó n a l n ú m e r o de sus habitantes, h a b r á v a s t í s i m o s almace
nes, bazares elegantes y exposiciones r i q u í s i m a s , que n e c e s i t a r á n 
un personal adminis t ra t ivo relat ivamente m u y poco numeroso. 
Las grandes empresas mercantiles se c o n v e r t i r á n en un organis
mo central , cuya m i s i ó n , extraordinariamente sencilla, i r á sim
pl i f icándose m á s y m á s cada vez por la cen t r a l i zac ión de todas 
las instituciones sociales. (Ibid, 374 y siguientes). Los trasportes 
se s imp l i f i c a r án y m e j o r a r á n t a m b i é n considerablemente, con lo 
cual q u e d a r á n en d ispos ic ión de trabajar un n ú m e r o m u y crecido 
de hombres; de la misma manera que los grandes establecimien
tos centrales s u s t i t u i r á n á los mi l lones de empresarios part icula
res, comerciantes é intermediarios de todas clases, a s í t a m b i é n 
se r e a l i z a r á de m u y dis t in to modo el trasporte de los produc
tos. Los mil lones de p e q u e ñ a s remesas que á d iar io se e n v í a n á 
tan distintos puntos, obligando á derrochar el trabajo, el t iempo 
y toda suerte de materiales con verdadera prodigal idad, se tras-
f o r m a r á n en grandes cargamentos, s e g ú n sean los depós i tos mu
nicipales y los talleres centrales de p r o d u c c i ó n . E l trabajo de los 
trasportes q u e d a r í a , pues, m u y simplif icado. La conducc ión de 
materiales en bruto para una obra de m i l trabajadores se hace 
con mucho mayor faci l idad que si hubieran de arrastrarse á dis
t intos puntos y en p e q u e ñ a s expediciones, y de igua l modo se 
o b t e n d r á n grandes e c o n o m í a s por medio de los puntos centrales 
de p r o d u c c i ó n y de d i s t r i b u c i ó n para todas las municipalidades 
ó<parte de ellas. Esto es sumamente provechoso para toda la so
ciedad y para cada uno de sus indiv iduos , porque en este caso 
los intereses comunales c o i n c i d i r á n con los pe r sona l e s .» (Bebel 
Die Frau, 376.) 

En v i r t u d de tales mejoras y simplificaciones, el trabajo nece
sario para satisfacer todas las necesidades sociales se rá tan insig
nificante que p o d r á imponerse sin el menor inconveniente á los 
empleados y á las gentes cultas: «El trabajo socialmente necesa
r io , reducido á un m í n i m o con r e l ac ión a l de hoy, por medio de 
una o r g a n i z a c i ó n m á s perfecta y el empleo de m é t o d o s é ins t ru
mentos de p r o d u c c i ó n m á s perfeccionados, no se rá ya una plaga, 
sino un recreo, que no excederá á las facultades n i i m p o n d r á la 
menor fatiga á n inguno de los trabajadores y sexos en él ocupa
dos.» (Bebe!, TJnsere Ziele, 19.) 

Aunque Bebel no concede mucha autor idad á los profesores, 
cita por esta vez en su auxi l io el testimonio de uno de ellos. «El 
profesor de Viena T h . Hertzka ha hecho en su obra Las leyes de 
la evolución social un interesante cá lcu lo sobre el t iempo que uc-
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d r í a economizarse con u n sistema de p r o d u c c i ó n fundado en 
una base racional . Examina las e n e r g í a s productoras y el t iempo 
que se r í a necesario consumir para satisfacer las necesidades de 
22 mil lones de personas, que constituyen la p o b l a c i ó n del Impe
r io austriaco, sobre la base de la p r o d u c c i ó n en gran escala, t a l y 
como hoy puede realizarse. A este objeto a d q u i r i ó datos sobre la 
product iv idad de las grandes empresas en distintas esferas del 
trabajo, y conforme á ellos hizo sus cá lcu los . Debe incluirse el 
cu l t ivo de 10 mi l lones y medio de h e c t á r e a s de tierras de labor y 
de tres mi l lones de h e c t á r e a s de praderas, que son suficientes 
para proporcionar carnes y productos a g r í c o l a s a la p o b l a c i ó n 
antes mencionada. Inc luye de la misma suerte en su calculo la 
cons t rucc ión de habitaciones para que cada fami l i a tenga una 
casa de 150 metros cuadrados con cinco habitaciones, y cuya du
r a c i ó n se calcula en unos cincuenta a ñ o s . De este calculo resulta 
que las necesidades de la agr icul tura , c o n s t r u c c i ó n , producccion 
de harinas y a z ú c a r , c a r b ó n , h ie r ro , maquinar ia , vestidos, indus
trias q u í m i c a s , etc., p o d r í a n atenderse con el trabajo anual de 
615.000 personas que trabajaran por t é r m i n o medio en la í o r m a 
en que suele hacerse actualmente. Estas 615.000 personas consti
tuyen solamente el 12,3 por 100 de la p o b l a c i ó n a u s t r í a c a apta 
para el trabajo, excluyendo de él á todas las mujeres y a los hom
bres menores de diez y seis y mayores de-cincuenta a ñ o s . Traba-
iando los cinco mil lones de hombres que e s t á n en condiciones 
de hacerlo, en lugar de los 615.000, q u e d a r í a n holgadamente 
atendidas las necesidades de los 22 mi l lones con 36,9 d í a s , o, en 
n ú m e r o s redondos, unas tres semanas de trabajo. Dedicando a 
trabajar trescientos d í a s del a ñ o en lugar de los t re inta y siete, 
p o d r í a n reducirse las once horas que actualmente se trabaja cada 
d í a á 1/3/8 horas para cubr i r desde luego toda clase de necesi-

Hertzka inc luye a d e m á s las necesidades de lujo para las perso
nas de mejor pos ic ión , y ha l la que la e l a b o r a c i ó a de estos a r t í cu 
los para las necesidades de 22 mil lones de hombres supone u n 
aumento de 315.000 trabajadores m á s . Para satisfacer en sesenta 
d í a s todas las necesidades, excluyendo del trabajo á los menores 
de diez y seis y mayores de cincuenta a ñ o s , s e g ú n el citado pro
fesor, b a s t a r í a aproximadamente el 20 por 100 de los hombres 
aptos para el trabajo, es decir, u n m i l l ó n de trabajadores, aun 
teniendo en cuente las industrias a u s t r í a c a s deficientemente o r 
ganizadas ó insuficientes para la p r o d u c c i ó n nacional . Contando, 
pues, toda la p o b l a c i ó n masculina apta para el trabajo, no h a b r í a 
necesidad de trabajar m á s que dos horas y media dianas por ter
m i n o med io .» (Bebe!, D¿e jFmít, 352 y siguientes.) 

¡Mil parabienes á este b e n e m é r i t o profesor que ha sabido i m 
ponerse a l c r í t i co y descontentadizo e s p í r i t u de Bebel! No obs
tante, se r í a bueno que el honorable profesor repi t iera una vez 
m á s su cá lcu lo , y seguramente h a l l a r í a que d e b í a n ampliarse u n 
poco m á s las dos horas y media de trabajo. E l mismo c o m p a ñ e r o 
Katzenstein, excelente d e m ó c r a t a socialista, opina «que las dos o 
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cuatro horas de trabajo diar io que, invocaudo la respetable au 
tor idad del doctor Hertzka, ha calculado Bebel t e n d r í a n que com
pletarse probablemente con algunas horas m á s en la p rác t i ca de 
la sociedad fu tura .» (Neue Zeü, a ñ o 1896-97, 298.) 

Para estas b r e v í s i m a s jornadas h a b r í a locales magn í f i cos y do
tados de toda clase de comodidades, posibles unas é imposibles 
las d e m á s . 

«Una de las m á s urgentes necesidades se r í a construir una serie 
de talleres ó locales destinados a l trabajo, amplios, claros, v e n 
tilados y e s p l é n d i d a m e n t e dispuestos y adornados. E l arte y la 
técn ica , el talento y la destreza h a l l a r í a n pronto u n v a s t í s i m o 
campo de acc ión . E n ellos t e n d r í a n ocas ión de manifestar u n 
e s p l é n d i d o desarrollo todas las esferas de la act ividad humana, 
la cons t rucc ión de m á q u i n a s y la f ab r i cac ión de herramientas 
para la agr icu l tur ra é industrias que h a b r í a n de desarrollarse en 
el i n t e r io r de estos locales. En ellos h a l l a r í a inmediata ap l i cac ión 
todo lo que el e s p í r i t u de i n v e n c i ó n del hombre pudiera imaginar 
en cuanto á habitaciones c ó m o d a s y agradables, á sistema de yen-
t i l ac ión , a lumbrado y calefacción y d e m á s elementos m e c á n i c o s , 
t écn icos é h ig i én i cos . La c o n c e n t r a c i ó n de estos locales en deter
minados puntos p e r m i t i r í a hacer grandes e c o n o m í a s en las fuer
zas motrices, en la ca lefacc ión, a lumbrado, t iempo y en todo 
lo re la t ivo á las comodidades del trabajo y de la vida. Las casas 
e s t a r í a n separadas de estos lugares, y l ibres completamente de 
las incomodidades de la act ividad indus t r ia l . Estas mismas i n 
comodidades q u e d a r í a n l imitadas á su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n , y 
definit ivamente suprimidas del todo por medio de convenientes 
instalaciones y tomando toda clase de precauciones. E l estado ac
tual de la técn ica tiene ya medios suficientes para evi tar comple
tamente los peligros de las industrias m á s expuestas, como la ex
p l o t a c i ó n de las minas, los experimentos q u í m i c o s , etc. Así , por 
ejemplo, los que l leva consigo la exp lo t ac ión de las minas pue
den combatirse perfectamente por medio de u n sistema dis t into 
de laboreo, ds una v e n t i l a c i ó n fácil y abundante, del a lumbrado 
e léc t r ico , disminuyendo considerablemente las horas de trabajo 
y al ternando frecuentemente los trabajador s. No es indispensa
ble ser un genio para ver la manera de evi tar casi en absoluto 
los accidentes de las artes de la c o n s t r u c c i ó n y hacer de ellas una 
de las m á s agradables t a reas .» 

«La Q u í m i c a y la técnica tienen en la actualidad elementos 
m á s que suficientes para imped i r totalmente las molestias del 
polvo , del humo, del h o l l í n , de los malos olores, etc. Si no se 
evitan ó se evitan en proporciones insignificantes, se debe á que 
los patronos no quieren emplear los medios necesarios. Los loca
les destinados a l trabajo en el po rven i r l l e v a r á n á los actuales 
todas las ventajas mencionadas, cualquiera que sea el lugar en 
que se ha l len instalados; sobre la t i e r ra ó debajo de e l la .» (Bebel, 
Die Frau, 355.) 

En los trabajos m á s i n c ó m o d o s y molestos d e b e r á n tomar parte 
todos los ciudadanos sucesivamente, hasta tanto que la Q u í m i c a 
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y la Mecánica logren d i sminu i r tales inconvenientes. «En todos 
los trabajos molestos y penosos que no puedan realizarse por 
medio de procedimientos m e c á n i c o s ó q u í m i c o s n i haya medio 
de trasformarlos en ocupaciones menos fatigosas (cosa bastante 
dif íc i l , dados los progresos de la Q u í m i c a y de la técnica m o 
dernas), y no haya obreros que se presten á ejecutarlos vo lun 
tariamente, todo ciudadano es t a r á obligado á tomar en ellos la 
parte correspondiente cuando le llegue el turno , porque n i n g ú n 
trabajo ú t i l es infamante n i d e s h o n r o s o . » ( Idem, i d . , 372.) 

A todo el mundo se d a r á n facilidades para que pueda i r d i s t r i 
buyendo su act ividad entre los trabajos corporales y espiritua
les. «En la nueva sociedad no solamente se rá posible, sino suma
mente fáci l , cambiar de trabajo, porque es fin p r i n c i p a l í s i m o de 
la misma sociedad procurar la sat isfacción í n t i m a de todos sus 
miembros, ya que en ella descansa fundamentalmente la f o r m a 
ción a r m ó n i c a del hombre. Lentamente i r á desapareciendo el 
c a r á c t e r profesional que hoy i m p r i m e nuestra sociedad, ya con
sista la p ro fes ión en determinados trabajos uniformes, ya en la 
h a r a g a n e r í a . E n la actualidad son r a r í s i m o s los hombres que 
pueden d i s t r ibu i r su act ividad en esta forma. Unicamente por 
circunstancias particulares se encuentran algunos pr ivi legiados 
que pueden l ibrarse de la un i fo rmidad y m o n o t o n í a del trabajo 
profesional, y después de haber rendido su t r ibu to al trabajo físi
co pueden dedicarse á otros de í n d o l e espir i tual . Abundan m á s 
los que, consagrados á trabajos espirituales, dedican una parte 
del d ía á u n trabajo manual ; por ejemplo, á la j a r d i n e r í a . Los 
saludables efectos de una act ividad que va al ternando entre unos 
y otros trabajos son sumamente h ig i én i cos , porque ese modo de 
ejercicio está en a r m o n í a con la naturaleza. No hay para q u é de
cir que esoj trabajos deben hacerse con medida y en forma pro
porcionada á las fuerzas de cada uno .» (Bebe!, Die Frau, 363 ) 

No puede negarse que esta desc r ipc ión del trabajo corto, c ó m o 
do, v a r i a d í s i m o y fecundo de la sociedad socialista debe de ser 
muy halagadora para el trabajador que á menudo tiene que estar 
desde el amanecer hasta m u y entrada la noche en lugares h ú m e 
dos, ocupado en rudas labores y con m u y poco j o r n a l . 

E l que usa el s e u d ó n i m o de At l an t ikus sigue otro procedimien
to. Se ha tomado el trabajo de calcular que 5 mi l lones de h o m -
bres^ y 3,8 mi l lones de mujeres, trabajando ocho ó diez horas 
dianas, p r o d u c i r í a n a r t í c u l o s de consumo en cantidad suficiente 
para el sostenimiento de todos los habitantes del Impe r io a l e m á n , 
b e g ú n é l , los hombres t r a b a j a r í a n durante diez a ñ o s , á p a r t i r de 
la edad de diez y siete a ñ o s , y las mujere j durante otros diez a ñ o s , 
a p a r t i r de la edad de quine j . Los pr imeros r e c i b i r í a n 800 marcos 
de r e m u n e r a c i ó n , y pasados los diez a ñ o s de stervicio c o b r a r í a n 
esa misma cantidad como renta v i t a l i c ia . Las muieres t e n d r í a n 
700 marcos anuales, y pasados siete a ñ o s de servicio c o b r a r í a n 
t a m b i é n una renta v i ta l ic ia de 450 marcos. No p o d r í a n casarse 
hasta entonces; es decir, hasta t e rmina r los a ñ o s de trabajo, 
(Atlantikus, E in Bllck in den Zukmftsstmt, 5, 80, 92, etc.) 

5 
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Su obra es de mayor va lor p rác t i co que las br i l lantes f a n t a s í a s 
de Bebel; pero á pesar de eso, ó t a l vez por eso mismo, no ha 
alcanzado en siete a ñ o s m á s que la segunda ed ic ión , y esta poco 
numerosa. No hay en el mundo nada m á s fáci l que hacer prome
sas h a l a g ü e ñ a s , porque el sufrido papel no se a v e r g ü e n z a de nada 
de lo que pueda estamparse sobre é l . 

b) Dirección de! trabajo. 

Para la d i recc ión de una gran fábr ica moderna hace falta u n me
canismo complicado que no p o d r í a funcionar sin largos a ñ o s de 
ejercicios y p r e p a r a c i ó n . No obstante, s e g ú n Bebel, es sumamente 
fácil fo rmar la e s t ad í áüca de los a r t í c u l o s necesarios y d i r i g i r la 
p r o d u c c i ó n para una p o b l a c i ó n de 62 mi l lones de habitantes. 

«Dir ig ida la p r o d u c c i ó n de una manera s i s t emát i ca , s e r á suma
mente fácil por medio de datos es tadís t icos calcular con exactitud 
los a r t í c u l o s necesarios y evitar de esta suerte el exceso de p r o 
ducc ión , fuente p r i n c i p a l í s i m a de la p a r a l i z a c i ó n de los negocios: 
se rá esto tanto m á s sencillo, cuanto que d e s a p a r e c e r á n los a r t í cu 
los de verdadero lu jo , que hoy sólo puede adqu i r i r y disfrutar 
una p e q u e ñ a m i n o r í a , mientras que a u m e n t a r á considerable
mente el n ú m e r o de los objetos necesarios y posit ivamente ú t i 
les. Esta d i r ecc ión s i s t emát ica de la p r o d u c c i ó n podra s i m p l i t i -
carse a d e m á s porque otros Estados cultos p o n d r á n t a m b i é n en 
v igor las mismas medidas que nosotros adoptemos. U n Consejo 
social in ternacional , ó como quiera l l a m á r s e l e , p r o p o r c i o n a r í a 
todo el mate r ia l que h a b r í a de acumularse en cada uno ae los 
Estados. Este Consejo no cos t a r í a probablemente m á s que T-}1} par 
de nuestras Embajadas actuales, p e r f e c í a m e n i e ú t i l e s : su u t i l i dad , 
sin embargo, e s t a r í a en r a z ó n inversa de su coste.» (Bebel, Unsere 
Ziele, 38.) . , , 

«En una sociedad socialista es tán admirablemente ordenadas 
todas las relaciones y solidariamente enlazados todos los intereses 
sociales. Todo se hace con orden y medida, y resulta m u y senci
l l o determinar la medida de las distintas necesidades. Todo se l le
va á la p rác t i ca tan pronto como lo aconseje la experiencia, foi 
la es tad ís t i ca indica, por ejemplo, el t é r m i n o medio de pan, car
ne, calzado, ropa blanca, etc., que se necesita, y de otra parte se 
conoce ya la p r o d u c í i v dad de los eetablecimientos destinados a 
este fin, se calcula inmediatamente el t é r m i n o medio del t iempo 
qu:- sea necesario trabajar cada d ía para satisfacer las necesidades 
sociales.» (Bebei, DieFrau , 347.) . . 

No h a b r á ya Gobierno alguno, sino un Colegio de administra
ción formado por personas de confianza. «El fin del Estado socia
lista no es en manera alguna imponer á todos los ciudadanos la 
vida proletar ia , sino imped i r que la inmensa m a y o r í a de los hom
bres v i v a n como los obreros. P r o c u r a r á con todas sus fuerzas au
mentar en cuanto sea posible las comodidades de la vida, para lo 
cual se rá necesario preguntarse hasta q u é punto pueden l legar 
las aspiraciones de la sociedad.» 
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« P a r a que todo esto sea posible hace falta una a d m i n i s t r a c i ó n 
que abarque todas las esferas de la act ividad social. Nuestros mu-
mcipios f ac i l i t a r án considerablemente las tareas administrativas-
si las inspecciones son dif íci les por su ex t ens ión excesiva, pueden 
distr ibuirse en distri tos. Lo mismo que en las sociedades p r i m i t i 
vas todos los individuos que hayan llegado á la mayor edad, sin 
d i s t inc ión de sexos, t o m a r á n parte en las elecciones para, la de
s ignac ión de las personas de confianza que haya a de d i r io i r la 
a d m i n i s t r a c i ó n . A la cabeza de todos los Consejos locales figu
rara el Consejo central de a d m i n i s t r a c i ó n ; bien entendido, que^io 
ha de ser un Gobierno con poderes soberanos, sino solamente un 
Consejo adminis t ra t ivo con c a r á c t e r ejecutivo. Es cues t ión de 
poca impor tancia que esta a d m i n i s t r a c i ó n central haya de ser-
nombrada directamente por la sociedad ó por los Consejos m u n i 
cipales. Estas cuestiones no t e n d r á n en lo fu turo la trascendencia 
que tienen hoy, porque no se t r a t a r á del dése n p e ñ o de cargos 
que l leven consigo grandes poderes é influencias n i elevados i n 
gresos, sino de cargos de confianza para cuyo ejercicio s e r á n 
nombrados los mas aptos, hombres ó mujeres, siendo destituidos 
o confirmados nuevamente en ellos s e g ú n lo exijan las necesida
des o. lo deseen los electores. Se rá temporal el d e s e m p e ñ o de 
estos cargos, cuyos poseedores no p o d r á n ser considerados en 
modo alguno como empleados, porque sus funciones no s e r á n per
manentes, n i h a b r á clasif icación alguna j e r á r q u i c a para los as
censos. Desde este punto de vista carece igualmente de i m p o r 
tancia la cues t ión re la t iva á la existencia de un Consejo de admi
n i s t r a c i ó n in termedio entre el central y los municipales: por ejem
plo . Consejos provinciales. Se crean si hacen fal ta , y se prescinde 
de ellos si no se consideran necesarios. Sobre todas estas cuestio
nes ha de resolver la necesidad ta l y como resulte de la p r á c 
tica, b i los progresos de la evo luc ión social hacen i n ú t i l e s y su
perfinos los viejos organismos, s e r á n suprimidos sin e s t r ép i t o y 
sin lucha, porque nadie e s t a r á personalmente interesado en que 
c o n t i n ú e n , y so c r e a r á n otros nuevos. La a d m i n i s t r a c i ó n funda
da en ampl ia y firme base d e m o c r á t i c a se rá radicalmente d is t in
ta de la a d m i n i s t r a c i ó n actual . ¡ C u á n t a s batallas pe r iod í s t i c a s , 
cuantos torneos oratorios en nuestros parlamentos y c u á n t o s le
gajos en nuestras c a n c i l l e r í a s para hacer la m á s insignificante re-
l o r m a en la a d m i n i s t r a c i ó n ó en el g o b i e r n o . » (Bebe!, í d e m , 
í d e m , o44.) ' 

Estas mismas ideas se encuentran en Lafargue. «En la socie
dad ta l 7 como nosotros la concebimos se fijará de antemano la 
suma de trabajo necesario para satisfacer cumplidamente todas 
las necesidades. Ya hoy suele calcularse la cantidad de cereales 
necesaria para el sostenimiento de un p a í s , y es mucho m á s fácil 
t odav í a poder determinar el n ú m e r o de zapatos que se necesi
tan en Francia. Esta labor se d i s t r i b u i r á entre todos^os miembros 
de la sociedad que sean aptos para e l trabajo, y cada ind iv iduo 
™ 3 p0r bre eJlección ©I n ú m e r o de horas de trabajo que sea 
preciso para poder disfrutar holgadamente de todos los bienes 
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que el trabajo p r o p o r c i o n a . » (Lafargue, Eommunismus und Kapita-
lismm, 31.) ^ 

E l orden en que hayan de realizarse estos traba] os sera el or
den de la igualdad, s e g ú n la e x p r e s i ó n maravil losamente hermosa 
de Liebknecht . «Bajo un pie de igualdad (m der Ordnung der Glei-
chordmmg) e s t a r á n los obreros que hayan de realizar los trabajos 
necesarios para todos los miembros de la sociedad, en lugar de los 
patronos y de sus mercenarios esclavos, completamente subyu
gados ó en constante r e b e l i ó n : ¡ c o m p a ñ e r o s l ibres!» (Kiebknecht, 
Was die Soziaklemokraten sind und ivas de ivollen, 18.) 

Probablemente t a m b i é n en la d i recc ión se i r á al ternando por 
turnos. Todo el mundo h a r á lo que quiera, y , sin embargo, las 
cosas i r á n á pedir de boca. «Cada uno escogerá la clase de trabajo 
que quiera h ícer . La gran variedad de trabajos que deben l l e 
varse á cabo p e r m i t i r á condescender con los gustos de cada 
uno. Si en una industr ia hubiera exceso de trabajadores y falta
ran en otras, la a d m i n i s t r a c i ó n t o m a r í a las medidas oportunas 
para restablecer el equi l ib r io . Organizar la p r o d u c c i ó n y dar fa
cilidades á los distintos trabajadores para que se ocupen en lo 
que m á s les agrade será la ob l igac ión p r i n c i p a l de los funciona
rios elegidos. Cuanto mayores sean la c o m p e n e t r a c i ó n y fami
l i a r idad de todos los trabajadores, m á s fáci l y cómodo se rá el tra
bajo. Cada rama ó sección de trabajo e l eg i r á sus ordenadores, que 
d e b e r á n encargarse de la d i recc ión . Pero éstos no s e r á n capata
ces ó superiores, como la generalidad de los actuales inspectores 
y directores, sino c o m p a ñ e r o s que d e s e m p e ñ a r á n por d e l e g a c i ó n 
un i func ión adminis t ra t iva en fugar de una product iva. No h a b r á 
inconveniente en que en el d e s e m p e ñ o de estas fundones vayan 
alternando por tu rno riguroso todos los interesados, sin d i fe ren
cia de sexos, á medida que vaya progresando la o r g a n i z a c i ó n y au
mente el n i v e l cu l tu ra l de todos los t r aba jadores .» 

«El trabajo organizado spbre la base de una l iber tad absoluta y 
de una igualdad d e m o c r á t i c a , en que cada uno sirve á todos los 
d e m á s y todos le sirven á é l , y donde reina en consecuencia la 
m á s perfecta solidaridad, p r o d u c i r á un e-spíritu de placentera l a 
boriosidad y de e m u l a c i ó n como no puede hallarse en parte a l 
guna con el actual sistema e c o n ó m i c o . Este e s p í r i t u creador i n 
fluirá notablemente sobre la product iv idad ó fecundidad del tra
bajo.» , , 

«Por otra parte, e s t a r á n todos interesados, porque trabajaran 
mutuamente unos para otros, en que los a r t í c u l o s sean buenos y 
perfectos en cuanto sea posible, y en que se i nv i e r t an en su pro
ducc ión ó e l a b o r a c i ó n la menor cantidad posible de e n e r g í a y de 
t i empo, ya sea para d i sminu i r las horas de trabajo, ya para 
dedicar el t iempo á la p r o d u c c i ó n de nuevos objetos que s i rvan 
pa"a satisfacer aspiraciones m á s elevadas. Este i n t e r é s c o m ú n 
o b l i g a r á á que todos piensen en mejorar , s implif icar y acelerar el 
proceso del trabajo. La a m b i c i ó n de hacer nuevos inventos y des
cubrimientos h a l l a r á frecuentes y r e p e t i d í s i m o s e s t í m u l o s en las 
ideas y proyectos de los demás .» (Bebel,i>ie Frau, 348 y siguientes.) 
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Por desgracia, el c o m p a ñ e r o Katzenstein viene á destruir e l 
cuadro id í l ico de una d i recc ión del trabajo sin un poder p o l í t i c o 
y sm el deber de la obediencia. «La d i r ecc ión de la p r o d u c c i ó n 
supone la s u b o r d i n a c i ó n de los dir igidos, tanto si se la designa 
con el nombre de empleo como si se la l l ama ad ninistraeión. Tan 
pronto como la comunidad aparezca como una o r g a n i z a c i ó n fue
ra de la cual no es posible act ividad e c o n ó m i c a alguna, esta d i 
recc ión adquiere una naturaleza j u r í d i c a p ú b l i c a , y toda exp lo 
tac ión o empresa se convierte en empresa del Estado. Bebel dice 
(pag. 425) que la sociedad r e g u l a r á sus horas de trabajo s e ^ ú n 
las necesidades, d i r i g i r á las fuerzas productoras, l l e v a r á á cabo 
empresas combinando las v a r i a d í s i m a s e n e r g í a s que han de con
c u r r i r a l trabajo. A decir verdad, se habla de administración, pero 
t a m b i é n de e n e r g í a s productoras humanas, cuyos poseedores de
b e r á n ser dirigidos y combinados. Seguramente que n i n g ú n director 
general de nombramiento real d i c t a r á semejantes disposiciones 
y debe suponerse que s e r á n adoptadas en su total idad por acuer
do de la m a y o r í a y con i n t e r v e n c i ó n de los propios interesados-
pero siempre nos encontramos con una subordinación, con la necesidad y el 
deber de una subordinación. Mientras haya organismos centrales que 
tengan que dictar disposiciones para d i s t r iou i r la act ividad social 
por cauces distintos como quien dis tr ibuye las aguas de una co
r r ien te , se t r a t a r á sencillamente de un Estado, cualquiera que 
sea el nombre con que quiera d e s i g n á r s e l e . No hay t é r m i n o m e 
dio: o la sociedad anarquista sin obediencia n i autoridad, ó el Es
tado organizado d e m o c r á t i c a m e n t e (distr i tos, mun ic ip ios ) , con 
autoridad y ¿ e b e r de obeciencia por parte de los ciudadanos.* 
(Nene Zeü, a ñ o 1896-97, 295 y siguientes.) 

E l c o m p a ñ e r o At lan t ikus es demasiado intel igente para no 
comprender t a m b i é n la necesidad de empleados y directores 
con una p r e p a r a c i ó n especial (comp. p á g , 64). Edmundo Fischer, 
en la Uevista mensual socialista del mes de A b r i l de 1904 af i rma re
sueltamente que el pensamiento de t rasformar en las condicio
nes indicadas la p r o d u c c i ó n capitalista a l d í a siguiente de la re
vo luc ión social es una idea tan descabellada, que no merece los 
honores de la d i scus ión , y agrega: «La idea de pretender reorga
nizar en pocos d í a s , meses ó a ñ o s toda La p r o d u c c i ó n pr ivada 
capitalista fundien i o en nuevos molde i este monstruoso meca
nismo que, formado por mi l la res y mi l lones de piezas y ruedas 
se ha ido desarrollando en el trascurso de los siglos, es una ver ' 
dadera locura. Si Kautsky hubiera tenido ocas ión de fundar y d i 
r i g i r durante un solo a ñ o siquiera la m á s pequePa sociedad ó 
empresa hubiera podido experimentar y aprender las i n n u m e 
rables dificultades, grandes y p e q u e ñ a s , de una nueva o r g a n i 
zación: en este orden de cosas s a b r í a que los hombres no son 
n ú m e r o s que pueden distr ibuirse l ibremente sobre el papel. Si 
Kautsky tuviera el m á s l igero p r e s m t i m e n t o de todas estas d i f i 
cultadas, no hubiera hablado siquiera de la posibi l idad de que el 
proletar iado pudiera echar sobre sus hombros de una manera 
brusca la dif íci l empresa de toda la p roducc ión ,» 
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Tamb"en el c o m p a ñ e r o B e r n s t e í n siente serios e s c r ú p u l o s . «¿No 
suf r i r í a la p roducc ión g r a v í s i m o s quebrantos á consecuencia de 
la menor laboriosidad de los trabajadores, de la carencia ó me
nor eficacia de los e s t í m u l o s para el trabajo, de la falta de disc i 
p l ina , de la negligencia y la desapa r i c ión del entusiasmo para 
cometer empresas de n inguna clase? E l problema del e s t í m u l o y 
de la disciplina del trabajo se r e s o l v e r á en una j e r a r q u í a social 
que d i s t a r á mucho de ser el Estado socialista del po rven i r y se rá 
m u y semejante a l actual estado de cosas. Cuando nos represen
tamos la evo luc ión hacia el socialismo, pacífica ó revolucionaria , 
no podemos desentendernos del pensamiento de que sea una es
pecu lac ión puramente u tóp ica la idea de pasar en u n corto lapso 
de una sociedad burguesa á otra totalmente comunista, cambian
do por completo la fisonomía eeonómina y la ps ico logía humana. 
Dada la estructura de la sociedad, la misma r e v o l u c i ó n radical no 
p o d r í a establecer propiedad colectiva un i forme alguna, y la r e 
forma q u e d a r í a reducida en gran parte á in t roduc i r algunas mo
dificaciones en las personas y en los grupos de p rop i e t a r i o s . » 
(Bernsteín, Die heutige Sozialdemocratie in TJieorie nnd Praocis, 37.) 

Completamente exacto. Pero ;,á q u é q u e d a r í a reducida la ale
g r í a de los c o m p a ñ e r o s si en el Estado del porven i r el trabajo ha 
de estar organizado aproximadamente en la misma forma que hoy? 

En la comunidad socialista h a b r á t a m b i é n , sin g é n e r o alguno 
de duda, un poder soberano, por m u y poco en a r m o n í a que esté con 
las id í l icas f an tas í a s de Bebel. Todos los ciudadanos e s t a r á n o b l i 
gados á trabajar, y e3+o precepto es t a rá sancionado con el castigo 
del hambre para sus infractores. Dietzgen dice: «Si no place a l fu
turo Congreso imponer la ley del trabajo obl igator io, h a b r á de 
declarar que el que no trabaje no r ec ib i r á recompensa alguna y 
cada uno p o d r á consumir las existencias ó provisiones con que 
cuente; pero en modo alguno podremos dispensarle de la ob l iga
ción de t r aba j a r . » (Dleztgen, Die Zuhmfder Sozialdenwhratie, 10.) 

E l c o m p a ñ e r o Liebknecht , por el contrar io , manifiesta que 
«todo el que conoce el abecé de la pol í t ica sabe perfectamente 
que si de la l iber tad absoluta se cercena un solo á t o m o , no pue
de hablarse ya m á s de l ibe r t ad .» (ProtohoU des Parteitages, Ber
l ín , 209.) Yagrega: « E s t a n d o todas las industrias y explotaciones en 
manos del Estado, el trabajador, que no p o d r í a ha l l a r ocupac ión 
en ninguna otra parte, se v e r í a precisado á someterse á cuales
quiera condiciones que se le i m p u s i s r a n . » (Protoholl des Parteitages, 
B e r l í n , 178.) 

En el Estado socialista la i m p o s i c i ó n del trabajo obl igatorio con 
la sanc ión del hambre r e s i d i r á en el ú n i c o patrono, el Estadio, a l 
cual en consecuencia será necesario someterse sin restricciones 
de n inguna clase: de esta suerte se contradicen á s í mismos los se
ñ o r e s socialistas. 

Sobre la a f i rmac ión audaz de que en el Estado del porven i r po
d r á n al ternar todos los empleados rec ib ió Bebel un merecido va
rapalo en el debate suscitado en el Parlamento a l e m á n el 1893 
acerca del Estado del porveni r . E l diputado Richter preguntaba 
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en 6 de Febrero: « C o n s i g u i e n t e m e n t e , el min i s t ro , el cancil ler del 
Imper io , la autoridad suprema,-como quiera que la l l a m é i s , s e r á 
d e s e m p e ñ a d a por distintas personas conforme á un tu rno r i g u 
roso. ¡Señores! Todo-, los d e m ó c r a t a s socialistas tienen, por consi
guiente, el derecho innato de d i r i g i r una vez durante algunos 
d ías una clase ó rama especial del trabajo. ¿Cree el s e ñ o r Bebel 
que esto es posible? » 

Bebel r e s p o n d i ó en pleno Parlamento con un potente ¡sí!, con 
lo cual tuvo bien merecida la mordaz r ép l i ca de Richter . «¿De 
suerte que eso os parece posible? En ese caso, desde luego podé i s 
hacer la prueba en vuestro propio par t ido para convencernos. Lo 
que ha de ser posible en el Estado del porveni r , se rá t a m b i é n ha
cedero en el p e q u e ñ o mareo de una o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca fundada 
en los ideales democrá t i co-soc ia l i s t as del presente. Pero ¿ a l t e r 
nan en sus cargos los s e ñ o r e s d e m ó c r a t a s socialistas? ¡No! Vos
otros no pensá i s en cosa semejante. Sois siempre vosotros y sola
mente vosotros, Bebel, Liebknecht, Singer, los que a ñ o tras a ñ o 
p e r m a n e c é i s á la cabeza del part ido, confirmados en vuestros car
gos por nuevas elecciones, y todav ía sois menos los que p e n s á i s 
en dar á vuestras mujeres p a r t i c i p a c i ó n alguna en la d i r ecc ión su
prema del par t ido, como expresamente se ha dicho que d e b e r í a 
hacerse en el Estado democrá t ico-soc ia l i s ta .» (Bebe!, und sein Z u -
kunftsstaat, 148.) 

Que en u n Estado c o m p l i c a d í s i m o de 60 mi l lones de hombrea 
puedan i r al ternando sencillamente todos los empleados, y en una 
fábr ica con 5.000 trabajadores pueda cualquier carretero l legar á 
ser hoy maquinista , m a ñ a n a ingeniero y pasado m a ñ a n a director , 
puede pasar á lo sumo como entretenimiento carnavalesco, que 
t e n d r í a un éxi to sorprendente. 

c) Remuneración del trabajo. 

E l desastroso sistema del salario en dinero- debe desaparecer. 
El trabajador r ec ib i r á por el t iempo que haya trabajado un cert i-
ñ c a d o , con el cual p o d r á adqu i r i r todos los a r t í c u l o s de consumo. 

« i m la nueva sociedad no h a b r á mercancías, n i en consecuencia 
dmero alguno. A l parecer, el dinero es el equivalente de las m e r -
carcias, pero en realidad es t a m b i é n una m e r c a n c í a . A pesar de 
eso, es a l mismo t iempo la forma social equivalente, la medida 
del va lo r para toda Uas d e m á s m e r c a n c í a s . Pero la nueva socie
dad no p r o d u c i r á m e r c a n c í a s , sino ú n i c a v exclusivamente obje
tos necesarios, a r t í c u l o s de consumo, cuya e l a b o r a c i ó n ex ig i r á una 
cierta cantidad de horas de trabajo. E l t"empo de trabajo que por 
te rmino medio sea necesario para la e l a b o r a c i ó n de un obieto 
sera, pues, la ú n i c a medida conforme á la cual h a b r á de valorar
se para el consumo social. Diez minutos de trabajo en un objeto 
son iguales a diez minutos de trabajo en otra labor cualquiera ni 
mas n i menos. La sociedad no quiere ganar salario; pretende ú n i 
camente garantizar el cambio de objetos de igual calidad y deigual 
va lor para el consumo entre sus miembros, y no t e n d r á necesidad 
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de asegurar el va lor en uso de n i n g ú n a r t í c u l o , porque se l i m i t a 
r á sencillamente á producir lo que necesite. Si, por ejemplo, se 
obsei'va que bastan tres horas diarias de trabajo para elaborar 
todos los productos necesarios, no se t r a b a j a r á m á s que tres horas 
diarias. Si los m é t o d o s de p r o d u c c i ó n se perfeccionan hasta el ex
tremo de que basten dos horas de trabajo para el fin i n i icado, se 
t r a b a j a r á dos horas diarlas nada m á s . Por el contrar io, si la comu
nidad manifiesta deseos de satisfacer necesidades superiores á las 
que pueden atenderse en dos ó tres horas, á pesar del aumento de 
trabajadores y de la mayor act ividad product iva del trabajo se 
i m p o n d r á n jornadas de cuatro horas. Su vo lun tad será su reino de 
los Cielos.» 

«Puede calcularse con suma faci l idad el t iempo de trabajo nece
sario para la e l a b o r a c i ó n de cada uno de los a r t í c u l o s ó productos. 
Después se mide la p r o p o r c i ó n de esta parte de t iempo con el total 
que sea necesario. U n certificado cualquiera, un pedazo de papel 
impreso, de oro ó de meta l , demuestra el t iempo inver t ido en e l 
trabajo y coloca á su poseedor en condiciones de cambiar este signo 
por los productos necesarios de cualquier í n d o l e que sean. Si ocu
r re que sus necesidades son menores que las que pueden subve
nirse con el producto de su trabajo, t r a b a j a r á menos t iempo hasta 
restablecer el equ i l ib r io . Nadie p r o h i b i r á que cada uno ceda ó re
gale á los d e m á s los productos que él obtenga y no consuma, n i 
h a b r á el m á s p e q u e ñ o obs t ácu lo en que pueda trabajar generosa
mente por a l g ú n o t ro , h a c i é n d o l e p a r t í c i p e de todos los beneficios 
sociales para que éste pueda entregarse a l dolce f a r nielóte. Pero 
nadie p o d r á obl igar le á trabajar en provecho de los d e m á s , n i r e 
tenerle la m á s p e q u e ñ a parte del producto de su t r aba jo .» (Bebel, 
Die Frau, 366.) 

Dietzgen pretende que el dinero se conserve p rov i s iona lmen
te, y ofrece generosamente u n j o r n a l de 6 marcos diar ios . Si 
fuera insuficiente, se a u m e n t a r á en la p r o p o r c i ó n que se consi
dere necesaria. « D u r a n t e los pr imeros d í a s , y acaso a ñ o s siguien
tes á la v ic tor ia del prole tar iado, el socialismo a t e n d e r í a con
venientemente á las necesidades de las grandes masas aumen
tando en un 100 por 100 el j o r n a l corriente en cada uno de los 
pa í se s , trabajando normalmente el obrero ocho horas diarias y 
sin hacer minuciosas investigaciones sobre el producto ó r e 
compensa del trabajo. Aceptando como t ipo un j o r n a l de 6 m a r 
cos, no puede precisarse con entera exactitud si responde a l v a 
l o r efectivo del t rabajo. Si no alcanzara á satisfacer todas las 
necesidades, d e b e r í a aumentarse in ter inamente echando mano 
del pa t r imonio nac iona l . » (Dietzgen, Die Zukunft der Sozialdemo-
kratie, 9.) 

A ju ic io de K ó h l e r , el dinero debe conservarse t a m b i é n como 
u n valor . «Ni es trabajosa la e l a b o r a c i ó n de los valores co r r i en 
tes, n i muy dif íci l evi tar las falsificaciones: por otra parte, el d i 
nero es tan irresponsable del actual malestar social como el pan 
de que carecen los pobres. Razón sobrada para que la legisla
c ión democrá t ico-soc ia l i s ta conserve indefinidamente e l dinero 
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como un medio de valuar los productos sociales.» (Kohler, Der 
sozialdemokraiische Staat, 70.) 

S e g ú n hemos tenido ocas ión de ver (pág . 64), A t l an t i kus ofre
ce una modesta renta. 

Notable y asombroso por d e m á s se rá que en la futura socie
dad no h a b r á diferencia alguna entre los laboriosos y los holga
zanes, los inteligentes y los toutos, por lo cual todos los compa
ñ e r o s r e c i b i r á n , á ju ic io de Bebel, los mismos beneficios sociales. 
«¿Qué se rá de la d i s t i nc ión entre z á n g a n o s y aplicados, entre 
torpes é inteligentes? D e s a p a r e c e r á radicalmente, porque no 
h a b r á nada de lo que designamos por medio de esas palabras. 
La sociedad l l ama holgazanes ú n i c a m e n t e á los que, expulsa
dos del trabajo, t ienen necesidad de andar errantes de una par
te á otra y acaban por convertirse realmente en vagabundos, ó á 
los que han torcido sus buenas aptitudes en v i r t u d de la mala 
educac ión que h a b í a n recibido. En cambio, el que l l ama haraga
nes á los potentados que l levan una vida de ocio y de continua
das francachelas infiere una grava ofensa, porque estos tales son 
hombres excelentes y b e n e m é r i t o s . » 

¿Qué sucede rá sobre este par t icu lar en la nueva sociedad libre? 
Todos se d e s e n v o l v e r á n en iguales condiciones de v ida , y cada 
uno a p l i c a r á sus actividades y e n e r g í a s en el orden de cosas, á que 
le impulsen sus gustos y aptitudes, con lo cual q u e d a r á n redu
cidas á la m á s m í n i m a e x p r e s i ó n las diferencias entre la acc ión 
y los trabajos de unos y otros. La a t m ó s f e r a social s e rá un es
t í m u l o poderoso para que cada uno procure adelantarse y aventa
j a r á los d e m á s , y esta circunstancia c o n t r i b u i r á igualmente á 
bor rar toda clase de diferencias. Cuando un ciudadano observe 
que en una esfera determinada no puede hacer lo que hagan loa 
d e m á s , e scogerá otra clase de trabajos m á s en a r m o n í a con sus 
fuerzas y aptitudes. E l que ha trabajado en una empresa cuales
quiera con un n ú m e r o crecido de hombres sabe perfectamente 
que muchos de ellos, torpes ó ineptos en una labor determinada, 
son trabajadores diestros y h a b i l í s i m o s tan pronto como se dedi
can á otra. No hay normalmente hombre alguno que no pueda 
adqu i r i r el mayor grado de habi l idad y de destreza en uno ú 
otro ramo de la act ividad humana, á cond ic ión de que e«seoia 
acertadamente la p ro fes ión m á s en a r m o n í a con sus tendencias 
y aptitudes. ¿Con q u é derecho p o d r á nadie alegar ventaja ó p r i 
v i legio alguno sobre los d e m á s ? E l que por defectos naturales no 
pueda hacer lo que hacen los d e m á s á pesar de su buena v o l u n -
lun tad , no su f r i r á castigo alguno, porque la sociedad no puede 
castigar las faltas de la Naturaleza. Si a lguien, por el cont rar io , 
ha recibido.de la Naturaleza aptitudes que le elevan sobre sus se
mejantes, no o b t e n d r á por ellas recompensa alguna, porque la 
sociedad no está obligada á recompensar lo que no proceda del 
m é r i t o personal. Para e l socialismo tiene mucha m á s trascen
dencia la circunstancia de que todos los ciudadanos v i v i r á n y se 
e d u c a r á n en las mismas condiciones, todos p o d r á n igualmente 
desenvolver sus conocimientos y facultades en a r m o n í a con sus 
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tendencias é inclinaciones, y de esta suerte se c o n s e g u i r á , no so
lamente que la competencia y la educac ión sean en la sociedad 
del po rven i r m u y superiores á las de la sociedad burguesa, sino 
t a m b i é n que sean mucho m á s uniformes y regulares, y a l mismo 
t iempo m á s variadas y a r m ó n i c a s . » (Bebe!, Die Frau} 368 y si
guientes.) 

Por regla general los d e m ó c r a t a s socialistas proceden con 
gran cautela a l t ra tar 1̂ . espinosa y delicada cues t ión re la t iva á 
la forma en que d e b e r á organizarse y recompensarse el trabajo 
en la sociedad del porven i r . Es cierto que prometen a l trabaja
dor el beneficio total y completo de su trabajo; pero procuran no 
concretar demasiado a l explicar la manera como ésto debiera 
ejecutarse. Engels se expresa como el o r á c u l o de Delfos. 

«De este supuesto (que el trabajo no tiene valor alguno) se de
duce naturalmente que la d i s t r i buc ión , en cuanto haya de apo
yarse en consideraciones de orden puramente económico , h a b r á 
de resallarse por el i n t e r é s de la p r o d u c c i ó n , y és ta d e b e r á ser i m 
pulsada pr inc ipa lmente por una forras de d i s t r i b u c i ó n que per
mi ta á todos los miembros de la sociedad desenvolver, renovar y 
aplicar con la mayor variedad posible todas sus aptitudes y f a 
cul tades .» (Enge\s, Duhringe Umivalzu g, 212 y siguientes.) 

En consecuencia, la d i s t r i buc ión se r e g u í a por el i n t e r é s de la 
p r o d u c c i ó n , y ésta avanza impulsada por una forma especial de 
d i s t r i buc ión que pone á todos los c o m p a ñ e r o s en s i tuac ión de 
desarrollar y aplicar todas sus e n e r g í a s . Esto está sin duda ex
presado con mucha profundidad pero el lector se q u e d a r á tan 
en ayunas como antes de la exp l i cac ión . 

E l programa de Gotha reclama y sostiene t a m b i é n la conve
niencia de d i s t r ibu i r los productos del trabajo «á cada uno s e g ú n 
sus necesidades racionales, sobre la base de la igualdad de dere
chos» . Es una f ó r m u l a sumamente c ó m o d a , porque entre las nece
sidades racionales puede i n c l u i r cada uno todo lo que tenga por con
veniente. 

E l nuevo programa de E r f u r t guarda silencio sobre la d is t r i 
buc ión , por las razones indicadas por Kautsky en sus comentarios 
á este programa: «Se r í a perfectamente u tóp ico creer que p u 
diera excogitarse un sistema especial de d i s t r i buc ión que hubiera 
de mantenerse en v igor de una manera estable y def ini t iva . En 
este orden de cosas, como en todos los d e m á s , el socialismo 
no p r o c e d e r á por saltos, sino incorporando y modificando todo lo 
que encuentre á su paso. La d i s t r i buc ión de los bienes en el Es
tado socialista h a b r á de hacerse durante an p e r í o d o definido de 
t iempo en forma t a l , que venga á ser un desarrollo ó e v o l u 
ción de las formas ó modalidades que el salario tiene en la actua
l idad. E n és tas d e b e r á tener a q u é l l a su punto de part ida, y á la 
manera como las formas del salario v a r í a n y se modifican, no 
sólo en las distintas épocas , sino t a m b i é n en las distintas regiones 
y en las diversas ramas del trabajo, es t a m b i é n v e r o s í m i l que en 
una sociedad socialista aparezcan las m á s variadas formas de la 
d i s t r i buc ión de los productos s e g ú n las costumbres y tradiciones 
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que subsistan en cada uno de los pueb los .» (Kautsky, Das Erfurter 
Frogramm, 156 y siguientes.) 

Continuamos, pues, sin poder saber con propiedad y exactitud 
la forma en que h a b r á n de distr ibuirse los productos, y , sin e m 
bargo, siguen prometiendo incesantemente m o n t a ñ a s de oro. Es 
cosa c o m o d í s i m a esta evo luc ión indefinida. Los talentudos socia
listas no tienen necesidad de calentarse los cascos para resolver 
las cuestiones dif íc i les y espinosas: con dejar hablar á la e v o l u 
ción tienen máá que suficiente. 

No obstante, Bebel da curso l ib re á su ardiente f an ta s í a : sm 
duda ha equivocado su vocac ión ; debiera haberse dedicado a l cul
t ivo de la poes ía . Que las jornadas no hayan de durar m á s que 2,3 
horas diarias, y que el trabajo haya de ser a d e m á s fáci l , cómodo 
y ameno; que toda la p r o d u c c i ó n incalculable y el consumo ne
cesarios para una p o b l a c i ó n de 60 mil lones de hombres puedan 
llevarse á cabo sin Gobierno alguno y por medio de unos admi
nistradores á cuya obediencia no e s t a r á obligado n i n g ú n ciuda
dano; que todos los cargos, aun los m á s elevados, de esta ad
m i n i s t r a c i ó n hayan de ser d e s e m p e ñ a d o s sucesivamente por to
dos los c o m p a ñ e r o s y c o m p a ñ e r a s , y que todo esto haya de r e a l i 
zarse con perfecta y hermosa regular idad, p o d r á ser verdad en 
el dorado imper io de la poes ía , pero es y sera eternamente impo
sible en la seca prosa de la real idad y de la vida . 



IV 

EDUCACIÓN Y E N S E Ñ A N Z A 

a) Organización. 

Ante todo debe hacerse constar que en la comunidad socialista 
no h a b r á l iber tad alguna en lo que á la educac ión y á la ense
ñ a n z a se refiere. No s e r á n los padres, sino el Estado, el que aten
d e r á y cu ida rá á los n i ñ o s y d i r i g i r á su educac ión y e n s e ñ a n z a . 
As í lo proclama el manifiesto comunista: «educac ión p ú b l i c a y 
gratui ta de todos los n iños> . (Manifiesto comunista, 24.) 
_ E l programa de Gotha exige t a m b i é n «la universal idad y la 
igualdad de la educac ión popular por medio del Es tado» . 

> Desde el instante en que el Estado tome á su cargo la educa
ción debe atender t a m b i é n a l cuidado de los n i ñ o s . E l programa 
de E r f u r í lo indica de un modo terminante: «Mund ia l idad ó un i 
versalidad de la escuela; asistencia obl igator ia á las escuelas pú 
blicas de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . S e r á n gratuitos la e n s e ñ a n z a , el 
material y el cuidado de los n i ñ o s en las escuelas p ú b l i c a s de p r i 
mera e n s e ñ a n z a , a s í como en los establecimientos de e n s e ñ a n z a 
supe r io r . » (V. el Aiiéndice.) 

En igua l cr i ter io es tán inspiradas las resoluciones del Congre
so In te rnac iona l celebrado en Londres el a ñ o 1896: 

1.° «El Congreso reconoce de buen grado el va lor y la t ras
cendencia de la acción i n d i v i d u a l en la esfera de la educac ión-
pero considera com® un deber esencial de los Poderes p ú b l i c o s 
de todos los pa í ses el establecimiento de un sistema completo de 
e n s e ñ a n z a y educac ión que, inspeccionado y v ig i lado por el e s o í -
r i t u d e m o c r á t i c o , aba rqu i todoj los grados de la e n s e ñ a n z a , des
de los jardines de la infancia hasta la Universidad; es decir, la 
f o r m a c i ó n física, c ient íf ica, a r t í s t i c a y técnica ( enseñanzas m a 
nuales). Estas instituciones de e n s e ñ a n z a s e r á n absolutamente 
gratuitas, y los Poderes p ú b l i c o s s u f r a g a r á n todos los gastos que 
ocasione el sostenimiento de los alumnos para que todos los esta-
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b lec ímien to s docentes sean accesibles á todos los miembros de la 
sociedad. . , , . , • ^ A 

2 0 »La edad m í n i m a en que los n i ñ o s podran dejar de asistir a 
los establecimientos de e n s e ñ a n z a se rá dist inta; pero, en cuanto 
sea posible, no se rá en parte alguna antes de los diez y seis años .» 
(Verhandlungen und JBeschlüsse des internationalen socialisUschen Arbei-
tenmd Geiverkschafts-Kongresses zu London, 21.) 

Esta educac ión c ív ica no s e r á p r á c t i c a m e n t e posible mas que 
en grandes establecimientos del Estado: Bebel se encarga de des
cr ibirnos con su br i l lan tez acostumbrada toda la m a g n i ñ c e n c i a 
de estos centros educativos del Estado del po rven i r . «Una de las 
m á s importantes funciones de la nueva sociedad cons i s t i r á en 
educar de un modo conveniente á las generaciones venideras. 
Cada nacimiento nuevo, de v a r ó n ó de hembra, es u n r e t o ñ o que 
la sociedad r e c i b i r á amorosamente en sus brazos y considerara 
como una p r o l o n g a c i ó n y c o n t i n u a c i ó n de s í misma. S e n t i r á , en 
consecuencia, toda la fuerza del deber que tiene de atender con 
toda sol ici tud á las necesidades del nuevo ser v iv iente , begun 
esto la -parturiente, es decir, la madre, r e c i b i r á en p r i m e r lugar 
todos los auxil ios que su estado requiera; se le proporcionara i n 
mediatamente una h a b i t a c i ó n c ó m o d a y una asistencia agrada
ble y c a r i ñ o s a que ponga á su d i spos ic ión todos los elementos 
necesarios para este p e r í o d o de la maternidad, y s e r á n p u n t u a l 
mente asistidos tanto la madre como el f ru to de sus e n t r a ñ a s . 
Naturalmente , h a b r á n de amamantar á sus hijos mientras sea 
posible y se considere necesar io .» (Bebe!, Die Frau, 411.) _ _ 

Una vez destetados los n i ñ o s , i n g r e s a r á n en los establecimien
tos p ú b l i c o s . « C u a n d o el n i ñ o haya crecido se r e u n i r á con los otros 
de la misma edad para dedicarse á los juegos comunes bajo cus
todia y v ig i lanc ia igualmente comunes. Todo e s t a r á previsto y 
dispuesto para que no falte absolutamente nada de cuanto pue
da ser necesario ó conveniente a l desenvolvimiento espir i tual y 
corpora l de los n i ñ o s . Todo el que haya observado á los n i ñ o s 
con a l g ú n detenimiento sabe perfectamente la fac i l idad con que 
se educan v iv iendo en sociedad con sus iguales, por la_ viveza 
con que se desarrollan en ellos la sociabilidad y el e s p í r i t u de 
i m i t a c i ó n . Es cosa sabida que los n i ñ o s toman á sus c o m p a ñ e r o s 
de m á s edad como ejemplos y modelos y los siguen e i m i t a n mas 
fácil y gustosamente que á sus mismos padres. De estas c i rcuns
tancio s puede obtenerse gran provecho para la e d u c a c i ó n A las 
salas de juegos y á los jardines de la infancia s egu i r á la i n i c i a 
c ión hecha en forma de juego en los pr incipios de la ciencia y de 
las diferentes actividades industriales. E l trabajo físico y el espi
r i t u a l e s t a r á n perfectamente graduados, y se combinaran con 
ejercicios g i m n á s t i c o s y movimientos l ibres en los lugares desti
nados a l juego y á la gimnasia, á pat inar y á la n a t a c i ó n ; todo 
esto se c o m p l e t a r á con marchas, luchas y ejercicios para ambos 
sexos.» (Bebel, í d e m i d . , 412 y siguientes.) 

De estos establecimientos h a b r á n desaparecido, natura lmente , 
hastia los ú l t i m o s vestigios de los antiguos m é t o d o s y materiales 
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de e n s e ñ a n z a , «En este sistema educativo se h a b r á realizado e l 
mismo proceso de e x p u r g a c i ó n y perfeccionamiento que en el 
sistema de la p r o d u c c i ó n , suprimiendo toda esa m u l t i t u d de m é 
todos y materiales de e n s e ñ a n z a anticuados y superfinos que 
constituyen otras tantas ti-abas para el perfeccionamiento m o r a l 
y mater ia l de los alumnos. Los conocimientos de las ciencias na
turales, robusteciendo las facultades intelectuales, e s t i m u l a r á n el 
deseo de aprender m u c h í s i m o m á s que un sistema de educac ión 
en el cual se someten á la c o n s i d e r a c i ó n del a lumno cosas que se 
contradicen mutuamente, aniqui lando su eficacia educadora, 
como sucede, por ejemplo, cuando por una parte se e n s e ñ a la Reli
g ión , basada en las doctrinas de la B ib l i a , y por otra, se e n s e ñ a n 
la His tor ia y las ciencias naturales. La i n s t a l a c i ó n de los centros 
docentes de las instituciones educativas y de los medios de ense
ñ a n z a r e s p o n d e r á cumplidamente a l m á s elevado grado de la cul
tura social. La sociedad p r o p o r c i o n a r á los medios de educac ión y 
de e n s e ñ a n z a , los vestidos y el sustento de los alumnos, para que 
n inguno de ellos sea pospuesto á los d e m á s . Es éste un c a p í t u l o 
contra el cual desencadenan sus iras los hombres de orden de 
nuestra sociedad burguesa. ¡La escuela convertida en un cuartel , 
é incapacitados los padres para ejercer la m á s p e q u e ñ a i n f l u e n 
cia sobre sus hijos!, exclaman nuestros adversarios. Pero no hay 
para q u é ocuparnos en este par t icular . En la sociedad del po r 
ven i r los padres d i s p o n d r á n de u n tienpo l ib re inf in i tamente 
mayor que el que tienen en las circunstancias actuales (no hay 
m á s que recordar las jornadas de diez y m á s horas que tienen 
que trabajar la m a y o r í a de los obreros, de los empleados de co
rreos, ferrocarri les , prisiones y po l i c í a , ó las exigencias de la i n 
dustria, de la p e q u e ñ a agr icu l tura , del comercio, de la m i l i c i a , 
de la Medicina, etc.); en consecuencia, pueden dedicar á sus hijos, 
si a s í lo desean, un t iempo mucho mayor que el que ahora pue
den i n v e r t i r en e l lo(0 . A d e m á s , los padres t e n d r á n en sus manos 
la marcha de la educac ión (2); porque v iv iendo en una sociedad 
administrada ú n i c a y exclusivamente por el e s p í r i t u d e m o c r á t i 
co, s e r á n ellos los que determinen las medidas é instituciones que 
con r e l ac ión á este asunto hayan de i m p l a n t a r s e . » Bebel, Die Frau. 
413 y siguientes.) 

La s e p a r a c i ó n de los hijos se rá igualmente ventajosa para ellos 
y para sus padres. «Nues t ros adversarios proceden a d e m á s como 
si fuera uno de los mayores encantos para los padres pasar todo 
el d ía en c o m p a ñ í a de sus hijos para educarlos. Pero la r e a l i 
dad dista mucho de ser a s í . Los padres que se encuentren ó se 
hayan encontrado en esta s i tuac ión saben apreciar como nadie 
las dificultades y fatigas que ocasiona la educac ión de los hijos. 

tado L0S nÍñ0S n0 vlvirán con sus Padres> s^o en los establecimientos del Es

eŝ  cosímuy8 distintaSÍn0 la comunldad' flíará' el carácter de la educación, lo cual 
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Si son varios los hijos la educac ión se simplifica^ pero dan tanto 
que hacer y son tan molestos, especialmente para la madre, sobrf 
la cual recae la carga p r inc ipa l de esta tarea, que experimenti 
una gran sat is facción cuando llega la hora de la escuela, que Ifc 
permite tener á sus hijos fuera de, casa una parte del d í a . Por otra 
parte, la inmensa m a y o r í a de los padres no es tán en coudic ioneá 
de educar suficiente y convenientemente á sus hijos. A la genera
l idad de los padres les falta el t iempo necesario para ello porque 
tienen que atender á sus negocios, y las madres necesitan espa
cio para las labores de la casa, si es que no tienen que trabajar 
ellas t a m b i é n en fábr icas y talleres. Pero aun suponiendo que 
pudieran disponer del t iempo suficiente para educar á sus hijos, 
en su mayor parte carecen de las aptitudes necesarias. ¿Cuán tos 
padres se ha l lan en el caso de poder seguir paso á paso la educa
ción escolar de sus hijos y de examinar con p rec i s ión en su casa 
los trabajos de la escuela? Muy pocos.» (Bebel, í d e m , i d . , 414.) 

D e b e r á aumentarse considerablemente el n ú m e r o de maestros. 
«El n ú m e r o de maestros c r ece rá p r o p o r c i o n a l m e n í e á las radicales 
reformas introducidas en el sistema de educac ión , cuyo objeto ca
p i t a l ha de ser el desenvolvimiento espir i tual y la f o r m a c i ó n de 
la juventud . Con la e d u c a c i é n de la juven tud h a b r á que hacer 
algo parecido á lo que ocurre en el servicio m i l i t a r , donde u n 
cabo ó sargento se encarga de la i n s t r u c c i ó n de un grupo de 8 ó 
10 soldados. H a c i é n d o l o as í , la educac ión p r o d u c i r á todos los f ru 
tos que puede dar de s í . La in ic iac ión de la juven tud en las p r o 
fesiones m e c á n i c a s , l levada á cabo en los talleres escolares admi
rablemente montados y dotados, y en las labores de la j a r d i n e r í a 
y de la agr icu l tura , f o r m a r á t a m b i é n una parte esencial de la 
educac ión . Todo esto debe .á hacerse al ternando unas labores con 
otras de u n modo conveniente y sin realizar pesados esfuerzos, 
para que la f o r m a c i ó n de los hombres resulte tan variada y com
pleta como sea pos ib le .» (Bebel, í d e m , i d . , 417.) 

Los dos sexos r e c i b i r á n una educac ión c o m ú n . «La educac ión 
se rá c o m ú n é igua l para ambos sexos. No se s e p a r a r á n m á s que 
en los casos en que la diferencia de sexo imponga la s e p a r a c i ó n 
como una necesidad absoluta. E l sistema de educac ión socia
lista aspira á mucho m á s t o d a v í a . Regulado y ordenado conve : 
nientemente y v ig i lado con la mayor escrupulosidad, c o n t i n u a r á 
actuando hasta el niomento en que la sociedad declare á sus hijos 
mayores de edad. De esta suerte los dos sexos e s t a r á n completa
mente capacitados para c u m p l i r acertadamente todos los dere
chos y deberes que la sociedad conceda ó imponga á sus m i e m 
bros adultos. La comunidad t e n d r á entonces la seguridad comple
ta de no haber educado m á s que miembros virtuosos con todas 
sus facultades en pleno desarrollo, á quienes nada de cuanto sea 
natural y humano ha de parecerles e x t r a ñ o , que e s t a r á n perfecta
mente familiarizados con su propia esencia y naturaleza, a s í 
como con la esencia y e l estado de la sociedad en la cual ingresa
r á n con toda clase de derechos y cons ide rac iones .» (Bebel, í d e m , 
í d e m , 417 j siguientes.) 
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Todas las deformidades que l leva consigo la educac ión actual 
d e s a p a r e c e r á n con el nuevo orden de cosas. «De este modo des
a p a r e c e r á n t o á m las deformidades que aumentan de d ía on d ía en 
nuestra juven tud actual, y que son el resultado na tu ra l de un es
tado social fundado en la c o r r u p c i ó n y en la podredumbre. Igua l 
mente i r á n d e s v a n e c i é n d o s e las asperezas, la á n d i s c i p l i n a , la i n 
mora l idad y el a fán insaciable de placeres que hoy corroen las 
e n t r a ñ a s de la juven tud en nuestros establecí : ; lentos superiores 
de e n s e ñ a n z a , Inst i tutos, escuelas p o l i t é c n i c a s , U n i v e r s i d a d e s , etc., 
defectos y resabios provocados y fomentados por la falta de i n t i 
midad y por la inseguridad de la vida domés t i ca , a s í como por 
las perniciosas influencias de la vida social. T e r m i n a r á n t a m b i é n 
las Ginestas influencias de la fábr ica , do la h a b i t a c i ó n estrecha é 
ioicómoda, de la r e l a j ac ión y de la independencia de la juven tud 
en una edad en que la m a y o r í a de los hombres necesitan del freno 
y de la educac ión para la discipl ina y el dominio de s í mismos. L a 
sociedad futura c o m b a t i r á y e v i t a r á todos estos males sin necesi
dad de apelar á procedimientos de violencia. S e r á n sencillamente 
imposibles gracias á las instituciones sociales y a l ambiente es
p i r i t u a l que ellas c r e a r á n , y que se i n o c u l a r á hasia. en las mismas 
e n t r a ñ a s de la sociedad. Sucede rá en la sociedad lo mismo que en 
la Naturaleza, donde ú n i c a m e n t e pueden sobrevenir las enfer
medades y los trastornos del organismo cuando hay un proceso 
de descomposic ión .» 

«Nadie n e g a r á que nuestro actual sistema de educac ión y de 
e n s e ñ a n z a padece grandes y g r a v í s i m o s males, mayores y m á s 
graves en los centros superiores de educac ión y e n s e ñ a n z a que 
en los de orden in fe r io r . Una escuela de aldea es un modelo de 
sana mora l idad si se la compara con u n Ins t i tu to , y una escuela 
de trabajos manuales para n i ñ o s pobres puede dar ejemplo de 
mora l idad á la inmensa m a y o r í a de las pensiones ricas. La r azón 
de esto salta á la vista. E n las clases altas de la sociedad es 
imposible esfuerzo alguno para conseguir fines humanos m á s ele
vados, porque no hay ideales de n inguna clase. Como resultado 
de esta fa l ta de ideales y de una act ividad pura y consciente, se 
desarrollan desenfrenadamente el ansia de placeres y toda clase 
de vicios con su numeroso séqu i to de deformidades físicas y mo
rales. ¿Y c ó m o p o d r í a proceder de otra manera una juven tud 
criada y educada en esa a t m ó s f e r a ? Lo ú n i c o que ve y aprende a 
conocer son los goces mater i des de la vida sin l ím i t e s n i medi
da.» (Bebel, í d e m i d . , 418 y siguientes.) 

¡Es por d e m á s admirable este s e ñ o r Bebel! Reprocha con tanta 
dureza á la sociedad actual su a fán inmoderado de los placeres 
materiales (en lo cual no le falta r a z ó n por otra parte); y él es el 
p r imero que niega la existencia de todo lo inmate r i a l . Si no hay 
n i n g ú n e sp í r i t u , es evidente que no puede haber tampoco go
ces espirituales de n inguna especie. 

La e n s e ñ a n z a de todas las ciencias se rá igualmente c o m ú n á los 
dos sexos. «Los dos sexos d e b e r á n estar reunidos en las horas de 
e n s e ñ a n z a propiamente dicha, y r e c i b i r á n una misma ins t ruc-
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c ión , estando ú n i c a m e n t e separados alguna que otra vez d u r a n 
te las horas de trabajo por las tardes, sin que esto quiera decir 
que las mujeres queden excluidas de n inguna de las profesiones 
para las cuales tengan aptitudes y disposiciones naturales y á las 
cuales manifiesten i n c l i n a c i ó n . Para que puedan disponer del 
t iempo necesario, con el fin de asistir á los jardines de la infan
cia y á los trabajos de cocina y de costura y á todos los que sean 
exclusivamente de la competencia de la mujer , se p o d r á dispen
sarles de la asistencia á las clases supe r io re s .» (Douai, Kindergarten 
und Volksschulen, 53.) 

Todos los n i ñ o s c o m p l e t a r á n su f o r m a c i ó n eai las escuelas su
periores y especiales. As í lo dice Doaui, «Se s u p r i m i r á n todas las 
escuelas para n i ñ o s pobres, y s e r á n s u s t u í d a s por otras organiza
das en la misma forma que los humani tar ios establecimientos de 
educac ión ideados por F r ó b e l , tan eficaces para fo rmar hombres 
verdaderos y completos, desenvol viendo su educac ión de una ma
nera a r m ó n i c a desde los jardines de la infancia hasta las Univer
sidades y escuelas especiales, con toda clase de elementos a r t í s t i 
cos, pient íf icos y morales; los padres pobres debieran estar en s i 
tuac ión de poder dejar sus hijos en la escuela hasta que l legaran 
á la pubertad, y los ricos debieran prescindir e s p o n t á n e a m e n t e 
de toda clase de escuelas p r i v a d a s . » (Oouai, Kindergarten und 
Yolksschule, 15.) 

Por-consiguiente, todos los c o m p a ñ e r o s y c o m p a ñ e r a s de la fu 
tura sociedad h a b r á n recibido una esmerada educac ión a c a d é m i 
ca. Las mozas de servicio se d e d i c a r á n á meditar sobre los proble
mas estét icos mientras van barr iendo los establos, y los g a ñ a n e s 
i r á n comentando los distintos problemas filosóficos. ¡Pero no! La 
clase m a l oliente de las mozas de servicio (i) q u e d a r á supr imida 
sencillamente, porque, s e g ú n hemos tenido ya ocas ión de ver, to
dos los trabajos desagradables se h a r á n por medio de procedi
mientos mecán i cos ó q u í m i c o s . Las vacas del po rven i r s e r á n or
d e ñ a d a s por medio de una bomba aspirante, y la l impieza de los 
establos se l l e v a r á á cabo con aplicaciones de ácido s u l f ú r i c o . 

La nueva escuela se rá sumamente costosa; pero t e n d r á un v a 
lo r incalculable. «Desde el momento en que la educac ión sea el 
m á s fundamental de todos los problemas po l í t i cos , d e b e r á n su
f r i r i m p o r t a n t í s i m a s modificaciones hasta los edificios de nues
tras aldeas y ciudades. Los Estados que se atengan á este p r i n c i 
pio p r e s c i n d i r á n desde luego del e jérc i to permanente, de los 
gastos de po l i c í a , de beneficencia, de prisiones y de otros a n á l o 
gos impuestos por la neces idad .» (Douai, í d e m i d . , 35.) 

Tan enorme y gigantesco se rá el progreso, que hasta el r e f r á n 
«Son tontos todos los que lo parecen y las tres cuartas partes 
de los que no lo p a r e c e n » ca rece rá de sentido y p e r d e r á la ver
dad que expresa. «En un j a r d í n de la infancia bien d i r ig ido ape
nas hay muchacho alguno que no pueda ser educado por al-

(l) Se refiere el autor a las encargadas de la limpieza de los establos. 

rit 
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g ú n procedimiento. Antes de establecerse los jardines de la infan
cia era para ios maestros un dogma confirmado por la experien
cia que de cien alumnos apenas h a b í a cinco que pudieran ser 
buenos dibujantes, pintores, escultores, cantores, oradores, cómi
cos ó gimnastas, mientras que hoy es cosa sabida que la sól ida 
educac ión recibida en esos jardines puede desarrollar en todos 
los alumnos sin excepc ión las aptitudes y disposiciones a r t í s t i 
cas necesarias para acometer las m á s altas empresas y en grado 
suficiente si se c o n t i n ú a la labor de la escuela, para convert i r los 
en verdaderos artistas, ó por lo menos para ponerlos en estado 
de gozar y saborear los deleites de toda clase de obras a r t í s t i c a s . 
Antes eran en muy p e q u e ñ o n ú m e r o los que p a r e c í a n dotados de 
talento para las Matemát i cas . E n nuestros d í a s todos los maestros 
saben perfectamente que todos los hombres tienen aptitudes para 
las Ma temá t i ca s , especialmente para la G e o m e t r í a , con ta l que se 
los in ic ie en ella durante la edad temprana y sigan d e s a r r o l l á n 
dose gradualmente sus facul tades .» (Douai, Ltem i d . , 10.) 

¿Has t a q u é punto pretenden r id icu l i za r Bebel y Douai la es
cuela del porvenir? No c o n d u c i r í a á nada combatir semejantes 
ilusiones, porque no debe gastarse p ó l v o r a para disparar contra 
figuras trazadas en el aire. Ellos, sin embargo, hablan m u y en 
serio, y e s t án tan enloquecidos con sus ideas, que no advierten la 
i m p r e s i ó n que producen sus descripciones. 

Mucho m á s modestas son las aspiraciones de K ó h l e r (sección 8, 
p á g i n a 143 y siguientes). Quiere que todos los n i ñ o s sm excep
ción asistan á las escuelas gratuitas y obligatorias del Estado 
desde la edad de siete hasta la de quince a ñ o s , y que durante tres 
a ñ o s m á s se les dé una educac ión m á s ampl ia , c ient í f ica , t écn ica , 
a g r í c o l a y a r t í s t i c a . A los diez y ocho a ñ o s deben empezar todos 
á trabajar. No obstante, las horas de trabajo q u e d a r í a n reducidas 
á una tercera parte del t iempo n o r m a l para todos los que qui 
sieran continuar estudiando hasta la edad de veinte a ñ o s . La for
m a c i ó n de los profesores, teó logos (si es que los h a b í a ) , m é d i c o s y 
juristas del po rven i r d e b e r í a estar, en consecuencia, completa
mente terminada á los veinte a ñ o s de edad. v.y 

En la asamblea de Mannheim decía el referente Schultze: -~ 
«La educac ión socialista d e b e r á combinarse con los juegos d u 

rante los pr imeros a ñ o s de la infancia, y después toda la j u v e n 
tud, sin s e p a r a c i ó n de sexos, i r á a c o s t u m b r á n d o s e á manejar las 
herramientas, empegando por las m á s sencillas y acabando por 
las m á s complicadas. Se e n s e ñ a r á á los n i ñ o s el abecé del trabajo, 
para que as í como por el abecé ord inar io leen, estudian y apren
den, se adiestren en todos los ramos de la p r o d u c c i ó n y compren
dan la s ignif icación é importancia del trabajo social, con el fin 
de que en el momento oportuno puedan dedicarse con perfecto 
conocimiento de causa y de una manera def ini t iva á trabajar en 
uno ó en varios ramos de la p r o d u c c i ó n . 

»En la comunidad social del trabajo cada uno h a b r á de ocupar 
el puesto que mejor se armonice con sus aptitudes f ís icas é i n t e 
lectuales .» (Protokoll des Parteitages, Mannhe im, 342.) 
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E l programa de E r f u r t reclama la e n s e ñ a n z a superior gratui ta 
para todos los alumnos y alumnas «que hayan demostrado tener 
aptitudes especiales para el es tudio». H a b r í a que contar, pues, 
con la posibi l idad de que fueran m u y pocos en n ú m e r o los h o m 
bres talentudos del porven i r . 

Todo esto lo simplif ica considerablemente el americano Morr i s . 
Suprime toda clase de escuelas y hace v i v i r á los n i ñ o s en u n am
biente tan maravi l loso, que lo aprenden todo e s p o n t á n e a m e n t e y 
por s í mismos (Neues aus Mrgendland, c a p í t u l o s 5 y 10.) Tampoco 
esto encuentra en el papel graves dificultades. 

b) El ateísmo obligatorio en la escuela. 

E l aspecto m á s impor tan te de la edueac ión es el rel igioso. ¿Será 
posible que en el Estado del po rven i r inf luya la r e l i g ión en el es
p í r i t u de la juventud? Lo dicho anter iormente basta para contes
tar á esta pregunta. Hemos visto c ó m o todos los n i ñ o s sin excep
ción h a b r á n de ser instruidos y educados en los establecimientos 
del Estado. Los padres no p o d r á n proveer á la i n s t r u c c i ó n r e l i 
giosa de sus hijos, porque no los t e n d r á n en sus manos n i bajo su 
autoridad é in specc ión inmediatas. Por otra par te , el Estado 
prohibe en absoluto toda i n t e r v e n c i ó n eclesiás t ica ó confesional, 
é impone expresamente á toda la juven tud la p ro fe s ión del a t e í s 
mo. Esta cues t ión se ha l la expuesta con una clar idad tan sincera, 
que merece toda clase de aplausos. «Al considerar la r e l i g i ó n 
como u n asunto de c a r á c t e r puramente pr ivado, quedan separa
dos ex ipso la Re l ig ión y el Estado; y la educac ión universa l é 
igualataria por medio del Estado supone naturalmente la separa-, 
ción entre la escuela y la I g l e s i a . » (ProtokoU des Farteitaqes, 
Ha l l e , 177.) * 

E l a t e í s m o c o n s t i t u i r á la base de la escuela del po rven i r . « Ú n i 
camente el mater ia l ismo ético de los universi tar ios puede resis
tirse á deducir las consecuencias inevitables: la e n s e ñ a n z a confe
sional de la r e l i g i ó n no puede en modo alguno servi r de base á la 
educac ión popular; por consiguiente, son inexcusables la separa • 
c ión de la e n s e ñ a n z a religiosa y de la edueac ión social popular , y 
la necesidad de considerar como base y fin supremo de la eduoa-
ción el gran pa t r imonio espir i tual de la Humanidad ; la mora l i 
dad, la ciencia, el arte y la poes ía .» (Neue Zeit, 1891-1892, n ú m e 
ros 22-690.) 

«Desde nuestro punto de vista, la m i s i ó n de la escuela de p r i 
mera e n s e ñ a n z a es perfectamente incompatible con la e n s e ñ a n z a 
de una r e l i g i ó n determinada, y en consecuencia no podemos es
tar de acuerdo con los clericales para aceptar una r e l i g i ó n que ha 
tomado una fo rma determinada y representa una confes ión con 
c re í a : por eso pretendemos exclui r de la escuela de p r imera ense
ñ a n z a toda expos ic ión y comentario sobre cualquiera de las ges
tiones re l ig iosas .» {Neue Zeit, 1891-1892, n ú m e r o s 23-716.) 

No debe concederse l iber tad alguna á la educac ión , precisamen
te porque de otro modo la Iglesia se a p o d e r a r í a de el la . «El po -
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der de la r e l i g i ó n no d e s a p a r e c e r í a en manera alguna con redac
tar un a r t í c u l o constitucional en la forma acostumbrada que d i 
jera: cada uno se paga rá su sacerdote, como se paga su panadero. La edu
cac ión debe ser asunto p r iva t i vo y exclusivo del Estado, debe 
satisfacer las m á s elevadas aspiraciones, y n i n g ú n a lumno reci-
b i r á i n s t rucc ión religiosa alguna del Estado ó del Munic ip io . Si 
el Estado concediera no sóio la l iber tad de la conciencia, que 
puede y debe conceder, sino t a m b i é n la l iber tad de e n s e ñ a n z a , 
como ocurre en la A m é r i c a del Norte, r e s u l t a r í a necesariamente 
que la Iglesia se a p o d e r a r í a de la educac ión y e j e rce r í a su fatal 
in f lu jo , como sucede precisamente en los ya citados Estados de 
N o r t e a m é r i c a . » (Bebel, Glossen, 28.) 

Por consiguiente, se i m p o n d r á el a t e í s m o del Estado, y esto 
sin que sea posible fundar establecimientos privados l ibres de 
c a r á c t e r religioso. ¡Y todo esto en nombre de la m á s pura t o 
lerancia! 

«El excluir de la escuela toda e n s e ñ a n z a y ejercicios religiosos 
obedece precisamente á la necesidad de sancionar el p r inc ip io de 
la l iber tad . Los que protestan contra estas tendencias deben te
ner presente que la ob l igac ión de recibi r estas e n s e ñ a n z a s y de 
tomar parte en estos ejercicios s ign i f icar ía una gran violencia 
para todos los n i ñ o s y padres que no prestaran homenaje á las 
tendencias religiosas que dominaran en la escuela, para los maes
tros que no estuvieran conformes con ellas y para todas las socie
dades de creyentes cuyas creencias fueran pos t e rgadas .» (Douai, 
Kindergarten und Volksschule, 37.) 

E n la ú l t i m a asamblea del par t ido se p r o c l a m ó nuevamente y 
con gran e n e r g í a el a t e í s m o obl igator io para la escuela, con el 
aplauso de los asistentes. «Otra de nuestras aspiraciones funda
mentales es la absoluta universal idad ó mundialidad (Wel t l ichkei t ) 
de la escuela. ¡Hay que expulsar la r e l i g i ó n de la escuela! ( ¡Bra
vo!) No tiene que hacer absolutamente nada en ella, n i desde el 
punto de vista ét ico n i desde el punto de vista p e d a g ó g i c o . La en
s e ñ a n z a religiosa i m p r i m e ante todo la marca infamante de la 
m i s i ó n que las clases dominadoras le asignan. No pretende f o 
mentar el sentimiento religioso, sino mantener y afianzar la es
c lav i tud económica y social de las clases trabajadoras. (¡Muy bien!) 
Prescinde de los sentimientos de piedad, y se esfuerza en susten
tar la estructura m e c á n i c a de f ó r m u l a s d o g m á t i c a s , que es tán en 
con t r ad i cc ión manifiesta con la realidad y con los resultados de 
la ciencia. De a q u í su inmora l idad ; su m i s i ó n en las escuelas de 
p r imera e n s e ñ a n z a no es é t ica , sino d o g m á t i c a . Envenena la es
cuela p r i m a r i a . (¡Muy bien!)» As í se expresa Clara Z e t k i n . (Pro-
tokoll des Parteitages, Bremen, 1904, 305.) 

La Iglesia no d e b e r á ejercer en la escuela influencia alguna, n i 
directa n i indirecta . «La escuela h a b í a de ser independiente, no 
sólo de la r e l i g i ó n y de todas sus influencias mediatas, sino t a m 
b ién del Es tado .» (Douai, Kindergarten und Volksschule, 15.) 

E n todas las asambleas se repite siempre la misma idea: «¡Hay 
que expulsar la r e l i g i ó n de la escuela!» La c o m p a ñ e r a Dunker se 
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expresaba as í en una conferencia para mujeres con ocas ión de la 
asamblea de Nurenberg: 

«Nues t r a s escuelas actuales lo hacen todo, menos educar á los 
n i ñ o s con claros y sól idos pensamientos. {¡Muy bien!) La causa 
p r i n c i p a l de eso es tá , naturalmente, en la e n s e ñ a n z a de la r e l i -
g i ó n . Lo mismo en la his toria b íb l i ca que en la e n s e ñ a n z a del ca
tecismo falsea por su base las relaciones naturales de las cosas. 
No hay ley na tura l que el m i l ag ro no pueda quebrantar, con lo 
cual se echa abajo todo p r inc ip io de sana lóg ica . Dios es omnis 
ciente; pero necesita probar si le obedece rá Abraham: es in f in i ta 
mente bueno; pero u n d ía se encoleriza y anega á los animales y 
á los hijos de los hombres: Di®3 es uno; pero hay tres personas, 
e t cé te ra . Esta e n s e ñ a n z a e m p o n z o ñ a el sano sentido de la r e a l i 
dad en nuestra infancia . {General aprobación.) Donde, como en 
W ü r t t e n b e r g y Sajonia, sea posible, deben los padres en todo 
caso dispensar á sus hijos de la e n s e ñ a n z a religiosa. Donde esto 
no sea hacedero, deben luchar abiertamente contra este sistema 
embrutecedor, contrarrestando con sus e n s e ñ a n z a s las de la es
cuela .» {Protokoll des Parteitages, Nurenberg, 1908, 510.) 

E l c o m p a ñ e r o Honra t reprobaba el lenguaje ant ic ler ica l de la 
prensa socialista; pero esto no le i m p e d í a decir entre los aplausos 
de sus c o m p a ñ e r o s : «El hecho es que si nosotros l ibertamos la es
cuela, no tendremos necesidad de combat i r m á s á la Iglesia, por
que el que dispone de la escuela es d u e ñ o del porven i r . (/.Bmvo/)» 
Protokoll des Parteitages, Essen, 212.) 

A l celebrarse la asamblea de Mannhein la s e ñ o r i t a Baader de
cía en una conferencia para s e ñ o r a s : « A d e m á s de la acc ión elec
to ra l debemos luchar contra el clericalismo en la escuela. E n 
centenares de asambleas hemos hecho ver las mujeres la i n j u s t i 
cia que se comete con nuestros hijos h a c i é n d o l e s perder los he r 
mosos a ñ o s de la infancia con una e n s e ñ a n z a religiosa embrute-
cedora, sin m á s r a z ó n que el deseo de los burgueses de tener t r a 
bajadores imbéc i les .» {Protokoll des Parteitages, Mannhein , 403.) 

La prensa socialista repite estos mismos pensamientos en todas 
las formas posibles. E l n ú m e r o 254 del Yolksfreund, de 1906, p u 
blica las siguientes infamias, dif íci les de supsrar: «El que quiera 
arrancar de las garras del clericalismo embrutecedor á las gene
raciones venideras debe esforzarse en fundar la escuela sobre 
otras bases. Es preciso inmuniza r a l pueblo desde la juven tud 
contra el v i rus de la imbeci l idad cler ical , y esto debe hacerse en 
la escuela. Cuando e l embrutecimiento del pueblo es la f u n c i ó n 
capi tal de la escuela, no s i rven para nada, y aun son per judic ia
les, disposiciones como las dictadas por el Consejo Superior. 
Ante todo busquemos maestros que sepan comprender el e sp í r i 
t u de los tiempos. E l mejor baluarte contra el poder del c ler ica
l ismo son los maestros virtuosos y de e s p í r i t u independiente, 
que no se muerden los labios para decir lo que ellos y todo el 
mundo i lustrado tienen por verdadero y lo que t ienen por falso. 
Hay que separar la escuela de la Iglesia y educar a l pueblo en 
forma t a l , que nunca m á s pueda ser presa del clerical ismo: en -
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tonces m o r i r á éste por c o n s u n c i ó n . En Francia se rá m u y pronto 
expulsado de todas sus m a d r i g u e r a s . » 

Los pobres mortales h a b í a n llegado á creer que la l ibe r t ad de 
conciencia s e r v i r í a para que los hijos no fueran educados en una 
r e l i g i ó n determinada contra la vo lun tad de los padres; pero la 
democracia socialista entiende las cosas de otra manera m u y dis
t in ta . A ju ic io suyo, la l iber tad de conciencia consiste en i m p o 
ner con c a r á c t e r obl igator io el a t e í s m o á todos los n i ñ o s , con la 
vo lun tad ó contra la vo lun tad de sus padres. A los ancianos i n 
capaces de mejorar su cond ic ión m o r a l se les p e r m i t i r á practicar 
su r e l i g i ó n ; pero los hijos s e r á n todos educados en la i r r e l i g i o 
sidad. 

A la educac ión no se le concede rá la m á s p e q u e ñ a l iber tad , 
dice Bebel, porque de otra suerte cae r í a muy pronto en manos 
de la Iglesia. Cierto; aun en el Estado socialista la inmensa m a 
y o r í a de los padres con f i a r í an la educac ión de sus hijos á los es
tablecimientos religiosos, si los hubiera. Debe negarse en absolu
to la l iber tad de e n s e ñ a n z a porque de no hacerlo as í , s e r í a com
pletamente imposible hacer desaparecer la r e l i g i ó n . Esto no es 
obs tácu lo para que la democracia socialista alardee de no ser i n 
tolerante n i enemiga de la r e l i g i ó n ; y aua declara que las comu
nidades religiosas p o d r á n ordenar sus asuntos con entera i n d e 
pendencia. Cuando poco ha el Zar de Rusia obligaba á todos los 
hijos de sus m u y queridos subditos ca tó l icos y protestantes á que 
recibieran las e n s e ñ a n z a s de la Iglesia ortodoxa rusa, p r o c e d í a , 
á ju ic io de los d e m ó c r a t a s socialistas, como hombre m u y amante 
de la tolerancia, con ta l que tuviera la p r e c a u c i ó n de manifestar 
que no trataba de perjudicar en lo m á s m í n i m o el convencimien
to religioso de los padres. Este es un m a g n í f i c o comentario del 
tan cacareado p r inc ip io de que la r e l i g i ó n es un asunto de í n d o l e 
puramente pr ivada . 



. V 

L A F E L I C I D A D U N I V E R S A L 

a) Abundancia de todos los bienes materiales. 

Dos son las cosas que los d e m ó c r a t a s socialistas se esfuerzan 
constantemente por describir con la mayor viveza: el malestar 
insoportable del actual estado social, y la fel icidad sin nube a l 
guna que. la e m p a ñ e de la sociedad democ rá t i co - soc i a l i s t a del 
porven i r . Toda miseria humana h a b r á desaparecido para s iem
pre, y el bienestar mate r ia l se rá el m á s venturoso que imaginarse 
pueda. 

«La sociedad (el Estado, pero no en e l sentido de los Estados 
actuales) produce todos los a r t í c u l o s necesarios para cada uno de 
sus miembros ó individual idades: ella se e n c a r g a r á de cu l t iva r 
los campos y praderas, las v i ñ a s , los bosques y los jardines; f o 
m e n t a r á todas las ramas de la g a n a d e r í a ; edif icará m a g n í f i c a s y 
c ó m o d a s viviendas; p r o d u c i r á toda suerte de objetos al imenticios; 
f a b r i c a r á los m á s variados vestidos; l e v a n t a r á e s p l é n d i d o s ed i f i 
cios, hoteles, teatros y museos. Todo ciudadano apto para el t r a 
bajo e s t a r á obligado á tomar parte en el trabajo humano, t o d a v í a 
necesario: digo todavía necesario porque en el Estado socialista la 
m á q u i n a d e s a r r o l l a r á su acción con mucho mayor ampl i t ud y en 
mayor escala que actualmente, que está a l servicio de los ca
pitalistas particulares, cuyos medios son siempre m á s escasos y 
l i m i t a n desde el punto de vista del i n t e r é s el aprovechamiento 
de la maquinar ia . A g r é g u e s e á esto que la t écn ica se desenvolve
r á m á s y m á s cada d ía , que las m á q u i n a s se a p l i c a r á n á nuevas 
ramas de la p r o d u c c i ó n , y que no cesa rá nunca el perfecciona
miento de la maquinar ia , con todo lo cual se comprende f á c i l 
mente que el trabajo humano necesario se rá relat ivamente ins ig
nificante en la comunidad socialista, y que, d is t r ibuido entre t o 
dos los que sean aptos para trabajar, q u e d a r á reducido á la m á s 
m í n i m a e x p r e s i ó n . Todo el que demuestre haber realizado la 
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parte de trabajo que le corresponda t e n d r á derecho i l im i t ado á 
todos los a r t í c u l o s de consumo y en la cantidad que le sea necesa
r i a ó conveniente. T o m a r á sus vestidos de los almacenes p ú b l i c o s , 
c o m e r á lo que quiera en el hotel ó, si a s í lo prefiere, en una con
fortable h a b i t a c i ó n de su casa par t icular , que e s t a r á en c o m u n i 
cación con el hotel p ú b l i c o por medio del t e lé fono , ó de cualquier 
otro procedimiento que pueda inventarse, y de él p o d r á rec ib i r 
con toda comodidad los manjares que desee, ya preparados, ó 
que p o d r á mandar preparar, ó que p r e p a r a r á é l mismo en su 
casa, a d q u i r i é n d o l o s en los a lmacenes .» (Stern, Thesen üher den 
Sozialismus, 12 y siguientes.) 

R e i n a r á la m á s absoluta l iber tad , porque el Estado socialista 
popular no se rá un cuartel . « E n t r e las nebulosas representacio
nes que la m a y o r í a de las gentes tienen del socialismo figura 
t a m b i é n la creencia de que no puede tenerse idea del socialismo 
sin imaginarse que los hombres han de v i v i r metidos, á la espar
tana, en una especie d i camisa de fuerza po l í t i ca . Son muchos los 
que ú n i c a m e n t e conciben el Estado popular socialista como un 
gran cuartel ó una gigantesca casa de co r recc ión ; porque ¿ q u i é n 
se rá , dicea, el que quiera realizar las m á s dif íc i les , penosas y 
desagradables tareas si es absolutamente l ib re la e lección de las 
profesiones y trabajos? A esto puede contestarse en p r i m e r lugar 
que cuanto mayor sea la i n t e r v e n c i ó n de la maquinar ia en la 
p r o d u c c i ó n , tanto menos se rá la diferencia cual i tat iva de cada 
uno de los trabajos. La m á q u i n a se e n c a r g a r á de hacer la parte 
m á s fatigosa y repulsiva del trabajo, y la i n t e r v e n c i ó n del h o m 
bre se r e d u c i r á á d i r i g i r y gobernar la m á q u i n a . 

En segundo lugar, la .repugnancia para ciertas clases de traba
jos puede vencerse f á c i l m e n t e concediendo premios á los que se 
sometan á ellos.» (Slern, í d e m i d . , 37.) 

Tampoco nos m o l e s t a r á n ya los empleados de la burocracia 
oficial . «No son menores las angustias y congojas que se sienten 
á las puertas de las oficinas b u r o c r á t i c a s . Ea ellas hay siempre 
algunos pr iv i legios , que los empleados procuran hacer valer, ya 
consistan en dinero ó ea otro medio cualquiera de hacer v a 
ler su influencia. Por el contrar io , en el Estado popular socia
lista todos s e r á n , por decir lo as í , empleados del Estado; los que 
es tén a l frente de los almacenes y d e m á s establecimientos p ú b l i 
cos no d i s f r u t a r á n de mayores consideraciones y pr iv i leg ios que 
los de un par t icu lar cualquiera, y n i siquiera t e n d r á n nada que 
mandar á los d e m á s . C a r e c e r á n t a m b i é n de todo i n t e r é s y e s t í 
m u l o para desviarse del verdadero camino, y , por ú l t i m o , todos 
los trabajos del servicio p ú b l i c o e s t a r á n suficientemente inspec
cionados; en ú l t i m a instancia, por la misma sociedad.» (Stern, 
í d e m , i d . , 40.) 

Por desgracia, la realidad camina m u y alejada de todos estos 
del ir ios . No parece que las cosas vayan mucho mejor entre los 
d e m ó c r a t a s socialistas cuando se trata de la tan ensalzada l i b e r 
tad. S e g ú n el c o m p a ñ e r o V o l l m a r , Bebel se conduce en la ac
tual idad como un perfecto dictador, aunque en realidad nada tiene 
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que mandar. «Yo quiero que me d igá is : ¿en q u é forma se ha d i r i 
gido Bebel á todo el partido? Yo no sufriré; yo censuraré; yo espero 
todavía proporcionar alguna mala hora á mis amigos y á mis enemigos; yo 
tengo en pos de mi el poderio de las masas; yo ajustaré las cuentas á su 
debido tiempo... Yo , yo, yo. . . ¿Es éste el lenguaje de un igua l á sus 
iguales? ¿No parece m á s bien el lenguaje de un dictador? (Gra i 
tumulto, aplausos eútrepitosos y fuertes protestas y silbidos.) De esta 
suerte hablaba Cromwel l a l Parlamento Largo. (Nuevo tumulto.) 
Era necesario hacerlo constar as í . (Aclamaciones.) Este era e l m o 
mento m á s o p o r t u n o . » (Protokoll des Parteitages, Dresden, 1903, 
335.) 

S e g ú n lo atestigua la experiencia, donde los c o m p a ñ e r o s t i e 
nen l a s a r t é n por el mango proceden violenta y brutalmente, sia 
respetar m á s l iber tad que la suya. Cuando los unos es tán d o m i 
nados por 103 otros, no v iven m u y p a r a d i s í a c a m e n t e que d iga 
mos. Después de la gran vic tor ia obtenida en las elecciones de 
1903 el par t ido ce lebró una asamblea en Dresden, y en ella se 
p r o m o v i ó una cues t ión personal ind igna y repuls iva. Bebel dec ía : 
« P r e c i s a m e n t e lo m á s asombroso de nuestro par t ido es que nos
otros lavamos nuestra ropa sucia en presencia de todo el mundo, 
y , sin embargo, no experimentamos el m á s p e q u e ñ o perjuicio, 
sino que, antes por el contrar io , aparecemos m á s fuertes y pode
rosos que ante,3.» (Protokoll des Parteitages, Dresden, 1903, 211.) 

Sin embargo, los interesados no estaban en modo alguno con
formes con eso; el c o m p a ñ e r o M e h r i n g dec ía : «Mien t ras yo soy 
designado por repetidas instancias del par t ido para d e s e m p e ñ a r 
los cargos m á s dif íci les y honrosos, surge a q u í mismo, en el seno 
de la asamblea, u n incidente repugnante, que por su c o b a r d í a y 
refinada perfidia no tiene igua l en la his tor ia de las m á s corrom
pidas clases sociales, y de spués del resultado obtenido en 16 de 
Junio , desacredita, y casi me a t r e v e r í a á decir que prost i tuye esta 
a s a m b l e a . » (Ebd., 250.) 

Las habitaciones particulares no s e r á n menos hermosas, sanas 
y c ó m o d a s que los talleres. «La fisonomía de nuestros talleres y 
comercios, y especialmente de nuestras habitaciones pa r t i cu l a 
res, su f r i r á profundas modificaciones y a d q u i r i r á u n aspecto mu
cho m á s agradable. Las apreturas, el baru l lo y los ruidos que 
hoy destrozan los nervios en nuestras grandes ciudades con sus 
mi l la res de carruajes de todas clases se a c a b a r á n t a m b i é n casi 
por completo. La fo rma y l impieza de las calles, las condiciones 
de nuestra vida y de nuestras moradas, el comercio mutuo de los 
hombres; todo, en una palabra, e x p e r i m e n t a r á profundas t ras-
formaciones. Entonces p o d r á n observarse con suma faci l idad una 
serie de medidas h i g i é n i c a s que hoy no pueden practicarse sino 
á costa de enormes dispendios, y esto de una manera incompleta , 
y á menudo en beneficio de una cuarta parte de las gentes aco
m o d a d a s . » (Bebel, Die Frau, 376.) 

D e s a p a r e c e r á n t a m b i é n las grandes ciudades, y en todas partes 
p o d r á n disfrutarse sus ventajas y comodidades sin n inguno de sus 
actuales inconvenientes. «Tan pronto como la p o b l a c i ó n de las 



90 CIENCIA Y ACCIÓN 

ciudades, trasformados el comercio y los establecimientos dedi 
cados á la p r o d u c c i ó n , tenga medios suficientes para trasportar 
a l campo cuantos medios posea para atender á las necesidades 
ordinarias de la cul tura , a l l í e n c o n t r a r á ' de nuevo sus estableci
mientos de educac ión , sus museos y teatros, sus salas de concierto 
y bibliotecas, sus salones de sociedad, etc., y , en consecuencia, a l 
instante c o m e n z a r á la p e r e g r i n a c i ó n . La vida goza rá de todas las 
ventajas de las grandes ciudades actuales, sin n inguna de sus mo
lestias é inconvenientes. La p o b l a c i ó n e s t a r á m á s sana y v i v i r á 
m á s agradablemente. La pob l ac ión r u r a l t o m a r á parte en los tra
bajos industriales, y la indus t r i a l en los trabajos del campo y de 
la j a r d i n e r í a ; cambio de ocupaciones que en la actualidad pueden 
conseguir muy pocos hombres, y en la generalidad de los casos 
sólo á cond ic ión de aumentar considerablemente las horas y las 
penalidades del t raba jo .» (Bebel, í d e m , i d . , 402.) 

«La vida social del porven i r será de d ía en d ía m á s p ú b l i c a . 
Hasta donde sea posible, podemos formarnos una idea de el lo 
considerando la s i tuac ión de la mujer , radicalmente dist inta de la 
de los tiempos anteriores. La vida domés t i ca q u e d a r á reducida^ á 
los l ím i t e s puramente necesarios, y en cambio se e n s a n c h a r á n 
considerablemente los horizontes de la vida social. Los grandes 
locales para exposiciones y para discutir y ven t i l a r todas las cues
tiones sociales, sobre las cuales dec id i r á la comunidad con auto
r idad soberana; las salas de comida, juegos y lectura, bibliotecas, 
salones de concierto, teatros y museos, los gimnasios y sitios de 
espec tácu los , los b a ñ o s p ú b l i c o s , los establecimientos de educa
ción y e n s e ñ a n z a , laboratorios, etc., todo el lo e s p l é n d i d a m e n t e 
montado, of recerá al arte, á la ciencia y á toda suerte de honestos 
pasatiempos la m á s favorable ocas ión para su desarrollo y per 
fecc ionamien to .» (Bebel, í d e m , 421.) 

Los felices mortales t e n d r á n toda clase de facilidades para a l 
ternar entre las labores a g r í c o l a s y las industriales y tomar parte 
en los viajes instruct ivos y de recreo, en las expediciones y colo
nizaciones. «Una vez trasformada radicalmente la sociedad, no 
se a m o r t i g u a r á n los e s t í m u l o s ; antes bien, a u m e n t a r á n conside
rablemente. Las relaciones comerciales frecuentes, a m p l í s i m a s y 
cordiales o f r ece rán ancho campo á estos e s t í m u l o s , que s e r á n f o 
mentados por la c o m u n i c a c i ó n í n t i m a de unos pueblos con otros. 
En el porven i r se rá mucho mayor que en la actualidad el n ú m e r o 
de los hombres que r e c o r r e r á n el mundo en todas direcciones y 
con los m á s variados fines. 

»La sociedad neces i t a r á en gran abundancia toda suerte de obje
tos necesarios á la vida para satisfacer holgadamente todas las 
aspiraciones. E n consecuencia, r e g u l a r á las horas de trabajo s e g ú n 
las necesidades, p r o l o n g á n d o l a s ó a b r e v i á n d o l a s en a r m o n í a con 
lo que aconsejen como m á s conveniente las aspiraciones sociales 
y las distintas estaciones del a ñ o . En determinadas épocas del 
a ñ o su ocupac ión fundamental s e r á , naturalmente, el cu l t i vó l e 
las tierras, y en otras se d e d i c a r á con preferencia á la p r o d u c c i ó n 
industr ia] y a r t í s t i ca : d i r i g i r á á los trabajadores s e g ú n lo exijan 
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las circunstancias y necesidades del momento combinando de 
m i l distintas maneras las fuerzas productoras, y aprovechando 
los srrandes adelantos técnicos , r e a l i z a r á como jugando y con una 
rapidez extraordinar ia empresas que hoy nos parecen imposi 
bles.» (Bebel, Die Frau, 424.) 

Lo 3 enfermos y ancianos s e r á n t a m b i é n atendidos con toda so
l i c i t ud y di l igencia. «En la misma forma que de su juven tud cui
d a r á t a m b i é n la sociedad de sus enfermos, i n v á l i d o s y ancianos. 
La comunidad s o s t e n d r á y a t e n d e r á á todo el que por cualquier 
circunstancia ó accidente se haya inut i l izado para el trabajo. Los 
ancianos v e r á n t rascur r i r los ú l t i m o s d í a s de su vida embel le
cidos con todos los elementos que la sociedad pueda ofrecerles. 
Todos los ciudadanos a l e n t a r á n la esperanza de que un d ía han 
de gozar t a m b i é n de todas las atenciones que á la ancianidad se 
guarden. Entonces los ancianos no s e n t i r á n mar t i r izada su con
ciencia por el pensamiento de que alguien desea su muerte para 
incautarse de sus bienes .» (Bebel, í d e m , i d . , 425.) 

Es una l á s t i m a que Bebel se haya olvidado de prometer á los 
dichosos ancianos del po rven i r una vida mucho m á s larga que la 
que en la actualidad se alcanza. Pero esto es una o m i s i ó n ins ign i 
ficante, que, por for tuna, Morr i s se encarga de reparar. S e g ú n 
este ú l t i m o (Kunde aus Nirgendland, cap. 9), las gentes l l e g a r á n á 
edades m u y avanzadas; y el viejo Hammond, con sus ciento cinco 
a ñ o s , no pasa de ser un n i ñ o vivaracho y despierto. 

Igualmente d e s a p a r e c e r á toda pobreza. «Los pobres, se dice, 
han existido y e x i s t i r á n siempre. Nada m á s incier to . La propie
dad pr ivada y los medios de p r o d u c c i ó n son los ún icos xjue hacen 
posible la pobreza .» (Kautsky und Schonlank, Crmwdsáfee und Forde-
rungen, 11.) 

Hasta el p á r r o c o protestante P f lüge r , convert ido a l socialismo, 
espera de éste el advenimiento de un estado p a r a d i s í a c o . 

«Ya no h a b r á pobres que vayan en busca ce la sopa boba ó l l e 
ven zapatos usados, porque las gentes sanas de cuerpo y e s p í r i t u 
h a l l a r á n en todas partes trabajo bien remunerado. E n cambio, se 
e s t ab l ece r án c ó m o d o s asilos, donde s e r á n c a r i ñ o s a m e n t e a ten
didos los ancianos y los incapacitados para el trabajo, y m a g n í 
ficos sanatorios para los i n v á l i d o s . No se v e r á n las farsas car
navalescas, sustituidas por decorosas fiestas nacionales, que i r r a 
d i a r á n sobre la v ida un poé t ico resplandor. No m á s mendigos 
hambrientos n i obreros conducidos á t r a v é s de las calles por la 
po l ic ía ; no m á s hijas con la frente resellada por el estigma de la 
deshonra; no m á s fantasmas de gentes que andan errantes y sin 
trabajo por las calles. E n cambio, yo v i s lumbro un pueblo afor
tunado, que siente la a l e g r í a de v i v i r , que puede disponer del 
f ru to de su trabajo y no está sobrecargado de t r ibutos que apenas 
puede pagar con la escasa recompensa de su t raba jo .» (Pflüger, 
Der Hinimel au f Erden, 10.) 

La cocina cient íf ica, que ha de sust i tuir á la cocina pr ivada, nos 
ofrece u n mundo l leno de maravil losas bendiciones. «El p rob le 
ma a l iment ic io no depende de la cantidad tanto como de la c a l i -
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dad; la cantidad sirve de poco cuando es mala. La calidad mejo
r a r á extraordinariamente por la manera de preparar los a l imen
tos. La c o n d i m e n t a c i ó n de los alimentos r ec ib i r á el mismo impulso 
cient íf ico que todas las d e m á s actividades humanas, y se rá m u 
c h í s i m o m á s conveniente. A ello c o n t r i b u i r á n la ciencia y las 
instalaciones m á s perfeccionadas. No es necesario demostrar a q u í 
que nuestras mujeres, sobre las cuales recae pr inc ipalmente la 
tarea de preparar las comidas, no tienen n i pueden adqu i r i r los 
conocimientos cient íf icos necesarios para el lo . La técnica de las 
grandes cocinas ha alcanzado ya en nuestros d ías un perfecciona
miento t a l , que no puede aplicarse n i aun en las cocinas de las 
famil ias mejor acomodadas. E l ideal en estas materias lo const i 
tuye la cocina e léc t r ica , sin humo, calor n i vapores: la cocina pa
r e c e r á un s a l ó n , y no u n local destinado a l trabajo, con toda clase 
de instalaciones t écn icas y m e c á n i c a s , donde se l l e v a r á n á cabo 
con la faci l idad de u n juego los trabajos m á s desagradables y que 
m á s t iempo necesitan. Las frutas, las patatas, etc., se m o n d a r á n 
y p r e p a r a r á n por medio de la e lec t r i c idad .» (Bebel, Die Frau, 428 
y siguientes.) 

b) Florecimiento de las artes y de las ciencias. 

Para las ciencias y las artes v e n d r á un p e r í o d o de florecimien
to como el mundo no lo ha visto nunca. «Una vez que la nueva 
sociedad haya educado á la juven tud hasta la mayor edad, q u e d a r á 
á cargo de cada uno continuar y perfeccionar su educac ión u l 
ter ior . Todos p o d r á n seguir la d i recc ión adonde le l leven sus 
inclinaciones y aptitudes. Este se d e d i c a r á á una rama cualquie
ra de las ciencias naturales, en eterno y floreciente desarrollo; á la 
A n t r o p o l o g í a , Zoolog ía , Bo tán ica , M i n e r a l o g í a , Geolog ía , F ís i 
ca, Q u í m i c a , ciencias p r e h i s t ó r i c a s , etc.; a q u é l , á las ciencias h i s 
tó r i cas , á las investigaciones filosóficas ó a l estudio de las artes; 
unos s e n t i r á n la pa s ión de la m ú s i c a ; otros, la de la p in tu ra , es
cul tura ó dramaturgia . Los artistas agremiados s e r á n en el p o r 
ven i r tan raros como los sabios y los obreros agremiados. Los 
mi l l a res de talentos aventajados, opr imidos actualmente por la 
pesadumbre de la o r g a n i z a c i ó n social, l l e g a r á n á su m á s alto 
grado de desenvolvimiento, y dondequiera que se les ofrezca oca
s ión p o d r á n manifestarse con todo e l esplendor de su cul tura y 
de sus facultades. No h a b r á ya m ú s i c o s , dramaturgos, artistas n i 
sabios profesionales; pero a b u n d a r á n los que tengan verdadera 
i n s p i r a c i ó n , genio y talento. Las obras que éstos ejecuten aventa
j a r á n á las de los profesionales de la actualidad en la misma 
forma y p r o p o r c i ó n que las labores industriales, t écn icas y a g r í 
colas en la sociedad futura e x c e d e r á n á las ac tua les .» 

«Varemos , en consecuencia, c ó m o va apareciendo u n p e r í o d o 
de florecimiento para las ciencias y las artes como el mundo no 
lo ha visto n i concebido siquiera, y las producciones c ient í f icas y 
a r t í s t i ca s g u a r d a r á n perfecta a r m o n í a con este floreciente des-
r ro l lo .» (Bebe!, Die F r m , 420.) 
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D e s a p a r e c e r á radicalmente la opos ic ión é incompat ib i l idad en
tre el trabajo intelectual y el corporal , y se e l e v a r á n á un n ú m e 
ro incalculable los sabios y los artistas. La sociedad del porven i r 
t e n d r á artistas y sabios de todas clases y en gran abundancia; pero 
todos ellos h a b r á n de trabajar f í s i camen te una parte del d ía para 
que puedan i n v e r t i r el resto del t iempo, s e g ú n sus inclinaciones, 
en sus estudios, en sus trabajos a r t í s t i cos y en sus relaciones so
ciales. Ñ o h a b r á ya la actual incompat ib i l idad entre el trabajo 
menta l y el f ísico, incompat ib i l idad que las clases dominantes 
procuran afianzar y fomentar en la medida de sus fuerzas con el 
objeto de asegurar la poses ión de los medios espirituales que pue
den con t r ibu i r a l sostenimiento de su s o b e r a n í a . » (Bebel, í d e m , 
í d e m , 364.) 

La s u p r e s i ó n to ta l de la miseria y de las preocupaciones de la 
lucha por la vida p e r m i t i r á el desarrollo de mi l la res de genios. 
«En la era socialista las bellas artes a l c a n z a r á n u n tan al to grado 
de per fecc ión y desarrollo, como no lo alcanzaron en las m á s p ró s 
peras épocas a r t í s t i c a s del ind iv idua l i smo e c o n ó m i c o . Es na tu ra l ; 
en una época en que n i las preocupaciones n i la miseria atormen
t a r á n a l hombre y en que éste no t e n d r á necesidad de consumir 
sus e n e r g í a s en la lucha por la vida, le s o b r a r á n t iempo y ocasio
nes para desplegar todos sus talentos, y el verdadero genio del 
arte i n s p i r a r á á mi l la res de artistas, mientras que en el d í a de 
hoy los verdaderos genios sólo aparecen e s p o r á d i c a m e n t e . » (Stern, 
Thesen über den Sozialismus, 36.) 

E l mismo Lassalle, tan intel igente y moderado en otras ocasio
nes, espera del socialismo verdaderas marav i l l as . S e g ú n é l , el 
Estado socialista r e a l i z a r á como por entretenimiento y de la ma
nera m á s perfecta lo que hasta el presente no se ha logrado real i 
zar m á s que parcialmeaite de u n modo rud imentar io y á costa de 
grandes esfuerzos y sacrificios, y por necesidad lógica consegui
r á elevar el e s p í r i t u y desarrollar una suma de prosperidad, c u l 
tura , bienandanza y l iber tad como no hay ejemplo en la his tor ia 
del mundo, y en c o m p a r a c i ó n con la cual los estados m á s flore
cientes de los tiempos anteriores s e r á n verdaderas s o m b r a s . » 
Salle, Arbeiterprogramm, 29.) 

La l i tera tura no p r o d u c i r á tampoco tanta insustanciabil idad 
y t o n t e r í a , porque se n o m b r a r á una Comis ión intel igente que au
torice lo que haya de i m p r i m i r s e . (V. Bebel, Die Frau, 423.) No se 
crea, sin embargo, que esta in s t i t uc ión haya de mermar en lo m á s 
m í n i m o los derechos de la l ib re emi s ión del pensamiento, porque 
Bebel asegura muy en serio que para todos e s t a r á expedito el r e 
curso de la ape l ac ión á la comunidad. 

La sociedad dec id i r á , por consiguiente, en ú l t i m a instancia si 
han de i m p r i m i r s e ó no los a r t í c u l o s pe r iod í s t i cos , las poes í a s , 
las obras c ient í f icas , etc. Sin embargo, d e b e r á n i m p r i m i r s e p r e 
viamente mi l lones de ejemplares y distr ibuirse á la comunidad 
para su a p r o b a c i ó n . 
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C) Desaparición de todos los vicios y delitos. 

La Tier ra e s t a r á poblada por una nueva y maravil losa raza de 
hombres puros, virtuosos y felices, s e g ú n Bebel. «Todos los hom
bres s e r á n iguales y l ibres, hasta el extremo de sentirse hombres 
completos; p o d r á n desarrollar sin trabas de n inguna especie t o 
das sus aptitudes físicas y espirituales, y a l c a n z a r á n un grado de 
prosperidad y bienandanza que en modo alguno puede ofrecerles 
la sociedad burguesa de nuestros d í a s . No a p a r e c e r á n inguna de 
las repugnantes manifestaciones de la actual sociedad burguesa, 
con todas sus bajas pasiones, que crecen y se reproducen en el la 
como en terreno propio y abonado. Conducid los hombres á una 
s i tuac ión sana y razonable, y en el acto c e s a r á n todas las pasiones 
ruines y todas las asperezas é i r r i t a b i l i d a d de ca r ác t e r . » (Bebel, 
und sein Zulamftsstat, 118 y siguientes.) 

Se a c a b a r á n para siempre todos los c r í m e n e s y vicios. «En la 
sociedad del po rven i r s e r á n completamente desconocidos los de
litos po l í t i cos y los c r í m e n e s vulgares y comunes. No h a b r á l a 
drones, porque no h a b r á propiedad pr ivada, y porque todo el 
mundo p o d r á satisfacer por medio del trabajo sus necesidades 
fácil y c ó m o d a m e n t e y en la misma forma que todos los d e m á s . 
Tampoco h a b r á vagabundos n i gentes maleantes, porque son el 
producto desuna o r g a n i z a c i ó n social basada en la propiedad i n d i 
v idua l , y d e j a r á n de exist ir tan pronto como desaparezca la socie
dad que los engendra. No se c o m e t e r á n homicidios n i asesinatos, 
porque no t e n d r á n r a z ó n de ser. Nadie p o d r á enriquecerse á cos
ta de los d e m á s , y los homicidios, producidos por el odio y por la 
venganza, e s t án t a m b i é n directa ó indirectamente relacionados 
con el estado actual de la sociedad. ¿Y los perjurios, falsificacio
nes de t í t u lo s , estafas, captaciones y quiebras de mala fe?La pro
piedad pr ivada, en la cual y contra la cual se cometen todos estos 
delitos, h a b r á desaparecido. No h a b r á incendiarios, porque nadie 
h a l l a r á sa t isfacción alguna en los incendios, toda vez que la so
ciedad cega rá las fuentes y s u p r i m i r á las causas de todos los 
odios. ¿Y las falsificaciones de moneda? E l oro s e r á entonces una 
quimera, á la cual no v a l d r á la pena de consagrar la m á s peque
ñ a molestia. Finalmente , no h a b r á posibi l idad de u l t ra ja r la r e 
l ig ión , porque se d e j a r á á la competencia exclusiva de la D i v i n i 
dad misericordiosa y omnipotente el castigar á los que la ofen
dan, suponiendo que t o d a v í a c o n t i n ú e d i scu t i éndose acerca de la 
existencia de Dios.» (Bebel, Die Frau, 405 y siguientes.) 

E l c o m p a ñ e r o Gorter hace desaparecer, por lo menos, los del i 
tos sociales. «Poco t iempo ha todo el mundo c re ía en el pecado 
o r ig ina l , en la responsabilidad personal, en la l iber tad humana, 
en la venganza de Dios y de los hombres, en el castigo. Pero 
ahora los socialistas tienen como cosa averiguada (solamente 
ellos) que tan pronto como se haya destruido la incubadora anti
social de todos los delitos, la sociedad capitalista, y se haya con
cedido á cada uno suficiente holgura social para exteriorizar todas 
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las manifestaciones de su vida, d e s a p a r e c e r á n todos los delitos 
contra la sociedad.» (Gorter, Der Jdstorische Materialisnms, 51.) 

A u n prescindiendo de esto, los cr iminales s e r á n irresponsables, 
porque la ú n i c a culpable se rá realmente la sociedad. «Hacke l opi
na que los bribones y malvados incorregibles deben ser extirpados 
como la c izaña , que roba á las plantas la luz, el aire y el espacio. 
Si H á c k e l se hubiera dedicado a l estudio de las ciencias sociales 
en lugar de haber consagrado sus e n e r g í a s a l estudio exclusivo 
de las ciencias naturales, s a b r í a perfectamente que la inmensa 
m a y o r í a de estos cr iminales p o d r í a n trasformarse f á c i l m e n t e 
en miembros ú t i l e s y beneficiosos de la sociedad humana si ésta 
los colocara en condiciones favorables para e l lo . Se hubiera con
vencido a d e m á s de que el aniqui lamiento ó la p r i s i ó n de los 
cr iminales aislados se r í a tan ineficaz para imped i r la comis ión 
de nuevos delitos en la sociedad como si se arranca la c izaña 
de u n trozo de t ierra y no se tiene cuidado de ext i rpar las r a í ces 
y de destruir la semil la . E l hombre nunca p o d r á evi tar en ab -
soluto la presencia de organismos d a ñ i n o s en la^ Naturaleza; 
pero puede conseguir mejorar su propia o r g a n i z a c i ó n social, por 
él creada y condicionada, de suerte que proporcione á todos por 
igua l condiciones favorables de existencia, y dé á cada uno l iber
tad suficiente para desenvolver sus aptitudes, s in que tenga p re 
cis ión de satisfacer á costa de los d e m á s su hambre, su avaricia ó 
su a m b i c i ó n . E s t ú d i e n s e y s u p r í m a n s e las causas de los delitos, y 
q u e d a r á n éstos s u p r i m i d o s . » (Babel, í d e m , i d . , 302 y siguientes.) 

Por desgracia, el mismo c o m p a ñ e r o Katzenstein, siempre i m 
placable, se encarga t a m b i é n en esta ocas ión de echar u n j a r ro 
de agua f r ía en el espumoso v i n o de Bebel. «Esto es t a m b i é n v a 
ledero en m á s alto grado t o d a v í a para otra esfera que Bebel es
tudia con lamentable superficialidad, á saber: para la esfera de 
la c r imina l idad . No se c o n o c e r á n en el porven i r , n i los delitos 
po l í t i cos n i los delitos comunes. Esta esperanza honra el co razón 
del c o m p a ñ e r o Bebel; pero deja m u y m a l parada su perspicacia 
c r í t i ca . No se crea que una sencilla t r a s f o r m a c i ó n del orden 
e c o n ó m i c o haya de ser suficiente para corregi r á las personas 
de instintos malvados. ¿No es posible la venganza por una enfer
medad cualquiera? La misma a m b i c i ó n d e s e m p e ñ a r á en el Es
tado socialista u n papel m u y impor tan te s e g ú n determinadas 
condiciones. ¿Y los celos y rivalidades? Sin duda alguna, la co
m u n i c a c i ó n de los individuos de ambos sexos, t a l como Bebel 
mismo la describe, c o n t r i b u i r á á fomentarlas poderosamente. 
¡No! Más bien h a b r í a que esperar todo lo contrar io de la acc ión 
m e c á n i c a del orden económico .» (JVme Zeit, 1896-97, 296 y s i 
guientes.) 

En forma parecida se expresa At l an t ikus . «Es sencillamente 
u tóp i co suponer que los delitos d e s a p a r e c e r í a n en el Estado so
cialista. No obstante, d i s m i n u i r í a n considerablemente desde el 
momento en que desaparecieran las causas que los mo t ivan ; la 
miseria, la pobreza, la incu l tu ra y la educac ión defectuosa de la 
j u v e n t u d . » (Atlantikus, E in Blick in den ZukunfUstat, 10.) 
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No h a b r á tampoco vagos de n inguna especie, porque la con
ciencia de ser trabajadores de la colectividad socialista se sobre
p o n d r á á todas las formas de la pereza. «Cuando el trabajo no 
s i rva como hoy, para satisfacer la avaricia, y el hombre tenga 
la conciencia clara de que d i s f r u t a r á él solo y por completo de 
los productos de su actividad; cuando el trabajo no sea excesivo 
n i agote las fuerzas físicas y abunden los medios para restaurar 
las e n e r g í a s f ís icas; cuando los talleres tengan luz y aire en abun
dancia y es tén perfectamente instalados y dotados de todo lo ne
cesario, no hay duda que el hombre se s o m e t e r á gustoso a l t ra
bajo colectivo necesario, sin la p r e o c u p a c i ó n angustiosa de que 
su labor pueda ser algo m á s pesada y fatigosa que la de los de
más .» (Stern, Thesen über den Sozialismus, 42 y siguientes.) 

Hasta la afición á la bebida, tan arraigada en el pueblo ale
m á n , d i s m i n u i r á , á pesar de las sugestivas ocasiones que se le 
o f rece rán para conservarla. «Por sabido se calla que la p a s i ó n 
de la bebida será en el Estado socialista muy in fe r io r á la que 
ahora se siente. E l hombre se aficiona á la bebida ú n i c a m e n t e 
cuando son m u y escasos sus recursos económicos ó ha v iv ido en 
la miseria durante mucho t iempo, en el cual la falta de al imenta
ción ha sido la causa de que se entregara a l uso inmoderado> del 
alcohol , ó le han retenido en la taberna la estrechez, miseria y 
malas condiciones de su casa, ó la frecuenta por la falta de otros 
medios que le pe rmi tan pasar agradablemente el t iempo. Pero 
en el Estado socialista e s t a r á todo perfectamente dispuesto para 
que en cualquiera ocas ión todo el mundo pueda entretenerse y 
pasar el t iempo á gusto s e g ú n sus tendencias y aficiones. Por otra 
parte, la P e d a g o g í a racional t r a s f o r m a r á completamente los ca
racteres, y dondequiera se p r o d i g a r á n toda clase de elementos 
instruct ivos y educadores .» (Stern, í d e m i d . , 31 y siguientes.) 

As í se comprende la ú l t i m a tesis de Stern sobre el socialismo. 
«El socialismo no pretende en modo alguno reducir las clases 
poseedoras para favorecer á las despose ídas ; la cues t ión social no 
es una cues t ión de clases. E l socialismo no despoja á nadie, sino 
que da á todos.» (Stern, í d e m i d . , 55.) 

¿Qué m á s podemos desear? Es realmente inexcusable cons
t i tu i rnos en adversarios del socialismo. Lo ú n i c o que nos p r o d u 
ce cierto asombro es el p o r q u é estos seño re s no han prometido 
t o d a v í a que en esa sociedad ideal no se s e n t i r á n tampoco dolores 
de vientre n i de muelas, n i se p a d e c e r á n inguna clase de enfer
medades. Tales promesas no s e r í a n , ciertamente, m á s dif íci les de 
c u m p l i r que las anteriores. 

E l trabajador v i v i r á regaladamente y d i s f ru t a r á de todas las 
comodidades, bellezas y magnificencias de la T ie r ra . « P a l a b r a por 
palabra suscribimos lo que Enr ique Heine dec ía á los oscuros 
socialistas de su t iempo, á los sansimonianos: «No queremos ser 
unos samculoties, n i burgueses frugales, n i presidentes económi 
cos; nosotros pretendemos establecer una democracia de dioses 
igualmente soberanos, sagrados y bienaventurados. Vosotros pe
d í s sencillez en los vestidos, m o d e r a c i ó n en las costumbres y 
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honestidad en los placeres: nosotros, en cambio, solicitamos néc
tar y a m b r o s í a , mantos de p ú r p u r a , perfumes costosos, comodi 
dad y m a g n i ñ c e n c i a , danzas de ninfas sonrientes, m ú s i c a y es
pec t ácu los teatrales. Pero esto lo pedimos para todos, y á todos se 
lo g a r a n t i z a m o s . » (Stern, í d e m íá . , 33.) 

En concepto de Stern, el que no quiera dar c r éd i to á tan ha la 
g ü e ñ a s promesas es un g r a n d í s i m o beocio. Las frases siguientes de 
Lafargue pueden indicarnos hasta q u é punto los socialistas caen 
en lo r i d í cu lo tan pronto como el sentimiento comuniata se ha apo
derado de ellos: « E n t r e las hormigas todo es c o m ú n . E l sentimien
to comunista de estos an imal i l los llega a l extremo de que hasta 
los alimentos tomados c o n t i n ú a n durante bastante t iempo toda
v í a á d i spos ic ión de la comunidad. Su conducto digestivo está 
d iv id ido en dos partes; una de ellas, la anter ior , es una especie 
de despensa ó depós i to de al imentos para la colonia: el e s t ó m a g o 
es tá m u y extendido, y forma como un buche capaz de contener 
gran cantidad de alimentos. Siempre que es necesario expulsan 
nuevamente los l í qu idos que hay en él y s i rven para apagar el 
hambre de las c o m p a ñ e r a s hambrientas y de las larvas, machos 
ó hembras, que no pueden proporcionarse los medios de susten
to.» (Lafargue, JDer ivirtschaftliche Materialismus, 31.) 

¡Buen apetito, Sr. Lafargue! En verdad que las hormigas t i e 
nen el sentimiento colectivista mucho m á s desarrollado que los 
socialistas. Pero ¿acaso no se r í a posible, previos los correspon
dientes ensayos educativos, in t roduc i r t a m b i é n en la comunidad 
socialista esta d iv i s ión del aparato digestivo y e l buche corres
pondiente en el esófago? ¿Qué dificultades h a b r í a para ello? La 
ú n i c a ley eterna se rá la evo luc ión , y si las hormigas han conse
guido l legar á un tan alto grado de colectivismo, ¿po r q u é no ha 
de suceder lo mismo entre los hombres? ¡Fuera de que es extraor
dinariamente conmovedor este pensamiento de la comunidad fu
tura llevada hasta los elementos digestivos! 

Bebel intenta defenderse en la Neue Zeit de las distintas d i f icuL 
tades expuestas por Katzenstein, y que hemos trascrito ya; pero 
la defensa no puede ser m á s débi l . Repite con distintas palabras 
lo mismo que ñ a b í a diclio antes, y replica á Katzenstein que él no , 
puede penetrar con el pensamiento en la sociedad futura. 

«He hecho la p in tu ra del porven i r (valga la palabra) s e g ú n las 
visiones que yo t en í a en el momento de escribir. No habría^ i n 
conveniente alguno en modif icarla ó trazarla de nuevo si. a s í me 
pareciera ex ig i r lo una m á s alta v i s ión y un conocimiento m á s exac
to. Nuestras concepciones del porven i r es tán en constante t ras-
f o r m a c i ó n y se rec t i f i ca rán y a m p l i a r á n eternamente con el con
curso de otras nuevas concepciones .» {Neue Zeit, 1896-97, 327.) 

E l mejor d í a puede parecerle á Bebel que sus visiones del p o r 
ven i r no tienen m á s va lor positivo que el de u n castillo de naipes. 
Por lo d e m á s , la sociedad actual dista mucho de estar en s i tuac ión 
de poder alcanzar la fel icidad del socialismo. «El comunismo de 
toda la c iv i l izac ión es una idea vaga; t odav ía no es tán c o n s t i t u í -
dos los Estados unidos democrá t i cos de Europa. E l mismo Imper io 
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a l e m á n p o d r í a á duras penas implan ta r en un d ía determinado 
la g ran sociedad sobre todos BUS terr i tor ios y comprendiendo 
todas las clases sociales. Unicamente p o d r í a hallarse alguna que 
otra p e q u e ñ a comunidad par roquia l que en un momento dado 
pudiera establecer el socialismo con todas sus consecuencias .» 
(Dietzgen, JDie Zukunft det Sozialdemokratie, 12 y siguientes.) 

Para colmo de males, no es posible averiguar tampoco el n ú m e 
ro y la calidad de espinas y abrojos que c r e c e r á n en el s o ñ a d o pa
r a í s o . «El socialista puede, ciertamente, representarse la sociedad 
futura completamente l ibre de todas las plagas que azotan á la so
ciedad capitalista; pero no puede tener n i un presentimiento s i 
quiera de los males que la nueva sociedad p o d r í a l levar ocultos 
en su seno.» (Kautsky, P r ó l o g o a l l i b r o de At lan t ikus , E i n Blick in 
den Zukunftsstaat, X V I . ) 



TERCERA PARTE 

La democracia socialista y ia religión. 

Es una cues t ión completamente dist inta averiguar si todo co
lectivismo es por necesidad enemigo de la r e l i g i ó n , ó si lo es el 
colectivismo en su forma actual de democracia socialista. Desde 
luego debe contestarse negativamente á la p r imera parte, pues el 
colectivismo cristiano es cosa muy digna de ser meditada con toda 
seriedad. Una reforma social basada y llevada á cabo conforme á 
las normas externas del Crist ianismo, por v i r t u d de la cual v in ie 
ran á ser propiedad del trabajador los medios de p r o d u c c i ó n que 
hoy es tán en manos de los capitalistas, se r í a una conquista de 
mucho mayor trascendencia que todas las batallas r e ñ i d a s y que 
todas las victorias ganadas desde hace siglos. 
> Por desgracia, con la misma decis ión debe contestarse afirma

tivamente á la segunda pregunta, aunque el nuevo programa de 
E r f u r t reconociera la existencia independiente de todas las socie
dades religiosas. E l fracaso def in i t ivo de los d e m ó c r a t a s socialis
tas en la esfera de los intereses materiales se rá u n hecho á conse
cuencia de la falsa pos ic ión en que sus ideas los han colocado; los 
vicios fundamentales de sus pr incipios los a r r a s t r a r á n á la ru ina 
mater ia l , aunque en el terreno mater ia l su pos ic ión sea frecuen
temente m á s sól ida y acertada. 

La host i l idad de la democracia socialista contra la r e l i g ión no 
es la especialidad de algunos de sus miembros; m á s bien radica 
en lo mas profundo de sus e n t r a ñ a s , s e g ú n abiertamente lo reco-
noce Kautsky. «Los dogmas de la existencia de u n Dios personal 
(el Dios impersonal es una palabra sin sentido) y de la i n m o r t a l i 
dad personal son incompatibles con el estado actual de la ciencia, 
de la cual forma parte el socialismo científ ico, que no puede des-
globarse de ella eapriohosamente. Especialmente incompatible 
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con el socialismo científ ico es la idea de un hombre-Dios ó de un 
super-hombre (I) á quien se hubiera concedido por la fuerza de su 
personalidad r e d i m i r a l g é n e r o humano ó elevarle á un m á s alto 
grado de exis tencia .» (Kautsky, Die Sozialdemokratie und die Katolis-
ehe Kirehe, 2.) 

La democracia socialista no es solamente u n sistema de produc
c ión , sino un concepto del mundo, el materialista, s e g ú n veremos 
m á s adelante. Pero este material ismo se aplica con todas sus 
consecuencias á la v ida y a l orden del pensamiento, y es tan 
opuesto al Crist ianismo, que no puede concebirse oposic ión mayor 
n i m á s host i l . Bebel tiene r azón a l decir que el Crist ianismo y el 
Socialismo son como el agua y el fuego. E l p r imero dice al h o m 
bre: «El amor l ib re d é Dios omnipotente y sabio te ha sacado de 
la nada. T u destino es contemplar á Dios, la eterna Verdad, y po
seerle como un bien inf ini tamente perfecto. La vida terrenal 
sólo es una p r e p a r a c i ó n para este fin ú l t i m o y eterno. Si quieres 
poseer á Dios, debes ser semejante á E l , bajo la pena de no con
seguir tu fin.» 

E l material ismo dice: «No hay e s p í r i t u alguno, n i humano, n i 
sobrenatural . No existe m á s que materia, y todo lo d e m á s es f a n 
tás t ico . E l hombre, como todo el sistema del Universo, es produc
to de la evo luc ión de la materia. La existencia personal te rmina 
con la muerte. E n consecuencia, el destino del hombre es p u r a 
mente terrenal : desenvolver sus e n e r g í a s y v i v i r su corta existen
cia lo m á s bella y agradablemente posible .» 

Esta host i l idad m o r t a l contra el Cristianismo late en las entra
ñ a s mismas de la democracia socialista y la obliga á romper con 
é l . La creencia en Dios y la esperanza en la otra vida son, á ju ic io 
de los conscientes, no sueños inocentes, sino altamente perjudicia
les. E l fin supremo para todo cristiano creyente y sincero no son 
la per fecc ión y la felicidad terrenales, sino las eternas. Por eso 
contempla sin envidia las situaciones económicas m á s holgadas 
que la suya. Tales gentes es tán dispuestas á sacrificar heroica
mente su hacienda y su vida en cumpl imien to de su deber; pero 
no son materia apta para fo rmar de ellos asaltadores y hombres 
subversivos. Los socialistas lo saben perfectamente; y no sin r a 
zón consideran a l Cristianismo como su m á s i r reconci l iable ene
migo, y le t ratan como á t a l . La tan repetida a f i rmac ión de 
que la esfera religiosa pertenece á la conciencia pr ivada de cada 
ciudadano es esencialmente falsa, y está en manifiesta oposic ión 
con los hechos. 
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E L M A T E R I A L I S M O COMO RAZÓN ÚLTIMA D E L A D E M O 
CRACIA SOCIALISTA; L A T E O R Í A D A R W I N I A N A DE L A 
EVOLUCIÓN. 

Liebknecht decía e n f á t i c a m e n t e : «Nues t ro par t ido es un par t ido 
científico:» {Protokoll des Parteitages, Ha l le , 177.) 

A n á l o g a s afirmaciones se encueatran á cada paso en los discur
sos de los oradores socialistas; bien entendido que pOr ciencia no 
debe entenderse nada m á s que el mater ia l ismo. 

«La verdadera s a b i d u r í a consiste en una concepc ión del m u n 
do, sana y racional , que se apoye en sól idos conocimientos filosó
ficos y cient íf icos, y que esté l ibre de todas las supersticiones t r a 
dicionales (es decir, de las ideas religiosas), y nos dé una v i s ión 
clara del ser ó del llegar á ser (Werdens) .» (Stern, Einfiuss der so-
zialen Zustande, etc., 7 y siguientes.) 

No obstante, los jefes del part ido consideran todav ía m u y escasa 
la capacidad de los c o m p a ñ e r o s . V o l l m a r preguntaba á la asam
blea socialista de B e r l í n : «Si ú n i c a m e n t e admitierais entre loa 
d e m ó c r a t a s socialistas á los que pudieran darse cabal y exacta 
cuenta de todo nuestro programa, ¿á c u á n t o s t e n d r í a i s que r e 
chazar? {Una voz: \ A una gran masa!) Sí , probablemente á la ma
yor ía .» (ProtoJcGll des Parteitages, B e r l í n , 205.) 

Bebel decía en esta misma asamblea: «Ante todo conviene de
clarar que yo no he querido decir que todos los c o m p a ñ e r o s en
tendieran el programa, sino que lo aceptaran, lo cual es cosa 
muy d i s t in ta .» ( Idem, i d . , 207.) 

Los d e m ó c r a t i s socialistas son, por consiguiente, hombres de 
ciencia, aunque en su inmensa m a y o r í a no sean capaces de com
prender siquiera el programa del par t ido. Todo materialista que 
espera que la s a lvac ión del mundo ha de veni r con el colect ivis
mo de Carlos Marx y crea firmemente en la r ea l i zac ión p r á c t i c a 
de los audaces sueños de Bebel, es un astro luminoso de la cien
cia y una gran cabeza, aunque en todo lo d e m á s sea un g r a n d í s i 
mo majadero. 
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E l mater ial ismo moderno desciende directamente del p a n t e í s 
mo hegeliano. Hegel consideraba el mundo, no como una crea
ción de un Dios personal, sino como la evo luc ión eterna y necesa
r i a de una idea eterna imaginada por E L Feurbach e n t e n d i ó con 
r a z ó n que era superfina la idea fan tás t ica de Hegel , y se q u e d ó 
ú n i c a m e n t e con la evo luc ión eterna de la materia. De esta mane
ra na tura l y s enc i l l í s ima nac ió del idealismo hegeliano el mate
r ia l i smo. Marx , y especialmente Engels, sacaron de este materia
l ismo loa fundamentos filosóficos de la democracia socialista. 

«La confus ión absoluta del idealismo a l e m á n de entonces con
dujo necesariamente a l material ismo. Pero bien entendido que 
este material ismo es mucho m á s ampl io que el puramente meta-
físico del siglo x v m . » (Engels, Entmckhmg des Socialismus, 23.) 

«Este nuevo material ismo, pues, derivado de la confus ión total 
del idealismo a l e m á n , y cuyo m á s impor tante expositor es el mis
mo Engels, es m u y poco comprendido, aunque constituye el 
p r inc ipa l fundamento teór ico de la democracia socialista a lema
na .» (Dietzgen, Streifzüge, 20.) 

S e g ú n Hegel, el mundo mater ia l es la evo luc ión de la Idea. 
Pero ocurre precisamente lo contrar io , porque el e s p í r i t u con su 
entendimiento es ú n i c a y exclusivamente u n producto de la m a 
teria. «Los idealistas t r a n s i g í a n or iginar iamente con el supuesto 
religioso de que el mundo era obra de un E s p í r i t u , y estaban 
completamente confundidos, porque la ú n i c a consecuencia que 
p o d í a deducirse de los pr incipios por ellos sentados era precisa
mente la contrar ia; es decir, que el mundo mater ia l na tura l era 
el p r i m i t i v o , y que no h a b í a sido creado por E s p í r i t u alguno: an
tes a l contrar io , que él es el verdadero creador, porque de s í mis
mo ha saCado y desarrollado a l hombre, dotado de entendimiento 
y de r a z ó n . As í se v e n í a á demostrar que el E s p í r i t u superior i n 
creado no era m á s que una imi t ac ión fan tás t ica del e s p í r i t u na
tu ra l , nacido y desarrollado en y con la cabeza del h o m b r e . » 
(Dietzgen, í d e m , i d . , 21.) 

La democracia socialista es una consecuencia necesaria del a te ís 
mo. «Nues t ra democracia socialista es la consecuencia lógica de 
un pensamiento sobrio é i r re l ig ioso. Es el resultado de la ciencia 
filosófica. La Fi losof ía ha concebido por fin, después de muchos 
sistemas^insostenibles y perecederos, el inconmovib le sistema de 
la ciencia; es decir, el sistema del material ismo democrá t i co .» 
(Dietzgen, Religión der Sozialdemokratie, 38.) 

La rnateria no es en modo alguno la c reac ión de n i n g ú n ser 
espir i tual , n i del E s p í r i t u d iv ino ; n i siquiera es la obra del esp í 
r i t u p a n t e í s t a de Hegel: antes bien, el ún i co e s p í r i t u real y posi
t ivo^ el e s p í r i t u humano, es un producto de la materia , y , por 
consiguiente, mater ia l t a m b i é n . Por lo tanto, los estados mate-
teriales son la base y el fundamento de los llamados estados espi
rituales, y no éstos la base y origen de a q u é l l o s . «La contempla
ción de la confus ión to ta l del idealismo g e r m á n i c o produjo como 
resultado necesario e l material ismo socialista, l lamado as í po r 
que los socialistas Marx y Engels fueron los pr imeros en expo-
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ner de una manera clara y terminante que las relaciones mate
r ia les , especialmente las e c o n ó m i c a s , de la sociedad humana 
constituyen la base sobre la cual se han levantado y por la cual 
ú n i c a m e n t e pueden explicarse en forma razonable tanto las ins
tituciones j u r í d i c a s y po l í t i cas como los sistemas religiosos, filo
sóficos y de toda otra í n d o l e que se hayan desarrollado en cua l 
quiera de las edades h i s tó r i ca s . En lugar de buscar, como se ha 
hecho hasta ahora, en la conciencia humana la existencia y na
turaleza del hombre, hay que buscar la exp l i cac ión de la con
ciencia en otro orden de relaciones, pr inc ipalmente en la si tua
ción económica y en la manera y forma de proporcionarse loa 
elementos necesarios para la v ida .» (Dietzgen, 8tre%fzüge, 25.) 

A este pensamiento de Marx , s e g ú n el cual las relaciones eco
n ó m i c a s de la sociedad s e r í a n la suma razón p r imera de todas las 
cosas, sin exceptuar las manifestaciones y estados del e sp í r i t u , 
le han concedido los d e m ó c r a t a s socialistas una importancia tan 
ext raordinar ia , que, s e g ú n ellos, s e ñ a l a una época nueva para la 
Fi losof ía , de la misma manera que la t eo r í a marxista del va lo r la 
s e ñ a l a en la e c o n o m í a nacional . En el mismo manifiesto socialis
ta se ha l la consignado ya este pensamiento fundamental de que 
«la p r o d u c c i ó n económica y la o r g a n i z a c i ó n social que de ella re
sulta como consecuencia fatal y necesaria en una época cualquie
ra de la His tor ia son la r a z ó n de ser y las verdaderas causas de
terminantes de la historia po l í t i ca é intelectual de esa época ; que 
en a r m o n í a con esto toda la His tor ia (desde que desapa rec ió de la 
Tier ra la poses ión en c o m ú n del suelo) ha sido una his ' ona de las 
luchas de clases; luchas entre los explotados y los explotadores, 
entre las clases dominantes y las clases dominadas durante las 
distintas fases por que ha pasado la evo luc ión social, y que esta 
lucha ha adquir id© en la actualidad un grado ta l de acr i tud, que 
las clases explotadas y oprimidas (el proletariado) no podran ya 
sacudir el yugo de las clases explotadoras y opresoras sm que a l 
mismo tiempo l iber ten t a m b i é n para siempre á toda la sociedad 
de la exp lo t ac ión , de la op re s ión y de la lucha de clases». (Kom-
munistisches Manifest, P r ó l o g o I I , 4.) . 

Engels, el m á s autorizado i n t é r p r e t e de su amigo Marx , expresa 
t a m b i é n el mismo pensamiento. «Toda la his toria anter ior es la 
historia de la lucha de clases; estas clases en continua e implaca
ble guerra unas con otras han sido siempre el resultado de las 
relaciones económicas de la p r o d u c c i ó n y del comercio, es decir, 
del estado económico de cada una de las épocas : luego toda es
t ruc tura económica de la sociedad nos da la verdadera clave para 
comprender la r azón de ser y la a p a r i c i ó n de to las las inst i tucio
nes j u r í d i c a s y po l í t i cas , a s í como la exp l icac ión ú l t i m a de todos 
los sistemas religiosos y filosóficos de una época h i s tó r i ca cual
qu i e r a .» (Engels, J^w/inn^s Um^afeMn^ 12.) . ' 

Es na tura l que la p r o d u c c i ó n y la d i s t r i b u c i ó n de la riqueza 
ejerzan una gran influencia en la v ida po l í t i ca y social. Es esta 
una verdad reconocida desde m u y antiguo — pnmum vtvere, deinde 
pMlosophari — qwe, ciertamente, no necesitaba ser descubierta por 



104 CIENCIA Y ACCIÓN 

Marx. Pero es sencillamente e r r ó n e o que toda la vida po l í t i ca re
ligiosa é intelectual de un p e r í o d o h i s tó r i co esté determinada por 
la p r o d u c c i ó n . Antes a l contrar io , toda la vida económica y po l í 
tica del pueblo j u d í o era una d e r i v a c i ó n ó consecuencia de sus 
creencias religiosas. T o d a v í a han sido m á s poderosas é indelebles 
la influencia y la t r a s f o r m a c i ó n que en todos los ó r d e n e s de la 
vida social ha desarrollado el movimien to espir i tual del Cris t ia
nismo en los pa í ses occidentales, sin que sea posible s e ñ a l a r , n i 
aun a g a r r á n d o l a por los cabellos, la i n t e r v e n c i ó n de n inguna 
evo luc ión económica . E l Mahometismo, el Humanismo y la Re
forma han ejercido t a m b i é n profunda influencia, y c o n t i n ú a n 
e je rc iéndo la todav ía en todas las esferas de la v ida . Nadie puede 
negar tampoco las profundas huellas que en sus c o n t e m p o r á n e o s 
y en sus sucesores dejaron hombres como Ale jandro , Constanti
no, Carlos V , Enr ique V I H , N a p o l e ó n , San Benito y su Orden, 
San Francisco de Asís , etc. 

No hay para q u é negar que en la his toria de la Humanidad ha 
existido y existe t o d a v í a la lucha de clases; pero es una falsedad 
monstruosa suponer que toda la His tor ia no es otra cosa que la 
historia de estas luchas. Ent re los asirios, babilonios, medos, 
persas y egipcios abundan las grandes luchas nacionales y los 
trastornos producidos por los conquistadores y poderosos; pero 
no es posible descubrir la m á s p e q u e ñ a huella de la lucha de cla
ses. E l pueblo v iv ía en la m á s completa é i nvo lun ta r i a esclavi
tud, á pesar de lo cual a l canzó un alto grado de cul tura . Más ade
lante sobrevienen las guerras nacionales entre griegos y persas, 
griegos j romanos, romanos y cartagineses. Es incalculable la 
influencia ejercida por los griegos y por los romanos en el des
a r r o l l o de la cul tura en los pueblos occidentales. Andando el 
t iempo aparecen las luchas entre los romanos y los pueblos ger
m á n i c o s , que no son precisamente luchas de clases. Las causas 
que han determinado la a p a r i c i ó n de u n nuevo mundo y de una 
cul tura nueva han sido los inventos modernos de la imprenta , 
de la p ó l v o r a , de las aplicaciones del vapor y de la electricidad. 
¿Y q u é tienen que ver todas estas cosas con las luchas de clases? 

Supuesta la exactitud del mater ia l ismo, el p r i nc ip io marxista 
es una consecuencia necesaria. Es na tura l qxie si sólo existe la 
materia y no hay e s p í r i t u alguno, m a l ha podido éste desarrollar 
su influencia en la historia de la Humanidad . Todo es necesaria
mente evo luc ión de la materia. Marx es un excelente lógico . 
Pero ¿cómo se ha formado el mundo? Se ha formado por evo lu 
ción, y c o n t i n u a r á evolucionando eternamente. Puede suceder 
que alguno de los lectores que haya seguido atentamente nuestra 
expos ic ión diga: «Pe ro el mundo no ha podido formarse á s í mis
mo; luego es necesaria la existencia de un ser que le haya saca
do de la n a d a . » A estos tales contestamos lo siguiente: 

«El mundo no ha sido hecho n i creado; se forma por evolu
c ión . La f o r m a c i ó n ó c reac ión son conceptos que sólo existen en 
el entendimiento del hombre, pero á los cuales no corresponde 
contenido alguno en la Naturaleza. Todo en ella se forma en v i r -
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tud de causas sometidas á leyes, y todo lo domina y en todo i m 
pera la t r a s f o r m a c i ó n constante de la materia y de la fuerza. 
Nunca observaremos en la Naturaleza una acción como las que el 
hombre realiza, n i c r eac ión alguna de la nada, sino la trasfor
m a c i ó n eterna, la evo luc ión de lo preexistente. Desde el momen
to en que se piensa en un creador del mundo, se plantea por sí 
misma esta otra pregunta: ¿y q u i é n es el creador de este creador? 
Pero esta pregunta se r í a r id i cu la y r is ible , por lo cual debemos 
contestar que el mundo es creador de sí mismo; y si a l fin hemos 
de l legar á algo que sea creador de sí mismo, aunque la expe
riencia nada pueda decirnos sobre este par t icular , ¿qué inconve
niente hay en que se dé este nombre a l Universo, fuera del cual 
nada absolutamente conocemos?» (Oouai, A . B . C. des Wissens, 15.) 

Douai supone que n inguno de sus lectores tiene el entendi
miento muy desarrollado. É n todo caso, es necesaria la existencia 
de una causa suficientemente poderosa para crear este Universo 
cuyos l ím i t e s nos son desconocidos, y suficientemente sabia para 
imaginar la o rgan i zac ión de la Naturaleza y las leyes cuya sabi
d u r í a rebasa nuestra capacidad menta l . Nadie da lo que no tiene. 
Mientras toda acción requiera una causa capaz y suficiente, s e rá 
un absurbo inconcebible af i rmar que la Naturaleza, con su m a 
ravi l losa y s a p i e n t í s i m a o r g a n i z a c i ó n , es el producto de un ab
surdo eterno, de una fuerza sin intel igencia. E l materialista 
que quiera mantenerse fiel á su sistema t e n d r á que admi t i r r e 
sueltamente este absurdo. 

No hay para q u é decir que Bebel es t a m b i é n par t idar io de la 
evo luc ión indefinida. «El hombre no ha entrado en la vida á la 
voz del Creador y en poses ión de un elevado grado de cul tura , 
sino que m á s bien ha tenido que recorrer en un proceso e v o l u t i 
vo sumamente lento é in te rminable los diferentes estados, y 
poco á poco ha conseguido la elevada cul tura de los tiempos pre
sentes, subiendo y bajando con las oscilaciones de la cul tura en 
los distpitoo p e r í o d o s , y d i f e r enc i ándose constantemente de sus 
semejantes en todos los á m b i t o s y zonas de la T ie r r a .» (Bebel, 
Die-Frau, 10.) 

Cuando el material is ta quiere explicar la f o r m a c i ó n de las 
plantas y de los d e m á s seres vivientes, no tiene m á s remedio 
que apelar a l recurso del darwinismo. Los d e m ó c r a t a s socialistas 
son t a m b i é n admiradores fervorosos de D a r w i n ; pero aplican las 
leyes de la evo luc ión darwiniana á su manera, y con vistas a l 
po rven i r mucho m á s que a l pasado. 

«Las desfavorables condiciones de la existencia del hombre, es 
decir, los defectos del Estado social, son la causa de su deficiente 
evo luc ión i n d i v i d u a l : luego modificando las condiciones de su 
existencia, se t r a s f o r m a r á n t a m b i é n los hombres. E l problema 
consiste, por consiguiente, en re formar el Estado social de suer
te que todo hombre pueda desarrollar todas sus facultades sin 
obs tácu lo alguno, y que las leyes de la evo luc ión y de la adapta
c ión , conocidas á pa r t i r de D a r w i n con el nombre de darwin ismo, 
se cumpMn de un modo eficaz y consciente en beneficio de toda 
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la Humanidad , cosa ú n i c a m e n t e posible dentro del soc ia l i smo.» 
«Por su cond ic ión de ser intel igente y racional , el hombre 

está obligado á trasformar, mejorar y perfeccionar constante y 
conscientemente las condiciones de su existencia, y , por consi
guiente, su estado social y todo lo que con él se relaciona; y esto 
debe hacerlo en forma t a l , que las condiciones de la existencia 
sean igualmente favorables para todos los hombres. Todo el 
mundo debe desenvolver sus aptitudes y facultades en benefi
cio de la comunidad y de s í mismo; pero nadie tiene derecho a 
i n f e r i r el m á s p e q u e ñ o perjuicio á sus semejantes n i a la socie
dad .» (Bebel, í d e m i d . , 247.) 

E l mundo de los profesores darwimstas no es mucho mas ña-
lagador que la ap l i cac ión socialista del darwinismo. «Se com
prende m u y bien que el profesor Haekel y sus colegas Q. Sch-
mied, H e l l w a l b y otros rechacen con e n e r g í a el infamante repro
che de que el darwinismo vaya de la mano con el socialismo y 
af i rmen resueltamente las tendencias a r i s toc rá t i ca s del darwinis
mo, porque e n s e ñ a que en todos los rincones de la Naturaleza 
los seres mejor organizados y m á s fuertes vencen y subyugan a 
los inferiores. Ahora bien; s e g ú n ellos, las clases poseedoras y 
cultas representan dentro de la sociedad á estos seres mas fuer
tes y perfectos, por lo cual consideran su s o b e r a n í a como cosa 
muy na tura l , por estar fundada en las leyes mismas de la N a t u 
ra leza .» (Bebel, Díe jFVm*, 250.) . 

Y agrega Bebel con e n t o n a c i ó n d o g m á t i c a : «Los darwimstas 
que mantienen este cr i ter io no tienen el m á s remoto presenti
miento de las leyes e c o n ó m i c a s que r igen y gobiernan la socie
dad burguesa, cuya desatentada s o b e r a n í a no eleva a las alturas 
sociales á los mejores, n i á los m á s háb i l e s , n i á los mas virtuosos, 
sino á los m á s bellacos y perversos, por lo menos con m u c h í s i 
ma frecuencia. La diferencia entre el hombre y el an imal con
siste en que el p r imero es un an ima l que piensa, y el an ima l no 
es u n hombre que piense. E l cr i ter io estrecho y la parcial idad de 
una gran parte de nuestros darwinistas no les permite compren
der esta sencilla verdad, y de a q u í el falso c í r cu lo vicioso en que 
se m u e v e n . » (Bebel, í d e m i d . , 250 y siguientes.) 

¿Quién tiene r azón entre ellos? Ambos. Mientras las clases do
minantes tengan el poder en sus manos, las leyes de la evo lu 
ción darwiniana s e g u i r á n explotando á los que son mas déb i les des
de el punto de vista económico ; pero tan pronto como los traba
jadores sean los m á s fuertes (y l l evan trazas de serlo m u v p r o n 
to), s e g u i r á n t a m b i é n el proceso evolut ivo s e ñ a l a d o por D a r w m , 
despojando á los capitalistas. S e g ú n esta doctrina evolucionista, 
el fuerte tiene, no solamente el derecho, sino t a m b i é n el deber de 
hacerlo as í , porque la ú n i c a manera de impulsa r el progreso de 
un modo eficaz consiste en la exa l t ac ión y predominio de los 
fuertes y en la d e s a p a r i c i ó n y aniqui lamiento de los déb i l e s . Los 
trabajadores darwinistas pueden, por consiguiente, desde su pun
to de vista y con la conciencia t r anqu i la , i r quitando de en me
dio á todos los ricos que se les pongan por delante, 
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N E G A C I Ó N DE TODA SUSTANCIA E S P I R I T U A L ; 

I M P O S I B I L I D A D DE L A E X I S T E N C I A DE DIOS 

Uno de los dogmas fundamentales del mater ial ismo es el monis
mo, doctr ina s e g ú n la cual no existe n inguna sustancia espir i tual 
propiamente dicha y distinta de la materia, sino que todo es m a 
teria. «Nues t ro e s p í r i t u es el ser m á s excelso. Pero no tema el 
atento y piadoso lector que ese e s p í r i t u se coloque sobre el alto 
pedestal de una d iv in idad religiosa. Lo elevado y lo humi lde no 
tienen otra s ignif icación real que la de estar peor ó mejor orga
nizados .» -Dietzgen, Religión der Sozialdemokrat'ie, 25.) 

¿Y en q u é consiste este ser m á s elevado? «El e s p í r i t u no es un 
fantasma n i el soplo de Dios. Los idealistas y los materialistas 
es tán de acuerdo; pertenece á la ca t ego r í a de las «cosas de este 
m u n d o » , habita en el cerebro humano, y sólo es una e x p r e s i ó n 
abstracta, una palabra s in té t i ca para designar la serie sucesiva 
de nuestros p e n s a m i e n t o s . » (Dietzgen, í d e m , i d . , 34.) 

Stern quiere apropiarse el pensamiento fundamental de Spino-
za, y lo caracteriza de la manera siguiente: «La sustancia exten
dida por el espacio (la materia) es lo ú n i c o que existe. Es i lusoria 
la existencia de una sustancia sin dimensiones especiales. Fue
ra, pues, de la sustancia mater ia l no existe absolutamente nada. 
La sustancia es eterna é indestructible; no tiene p r inc ip io n i fin. 
La ex t ens ión , lo mismo que el pensamiento ( incluyendo todos los 
f e n ó m e n o s físicos de la sensibilidad, del sentimiento y de la v o 
luntad) , pertenecen á la esencia de la sustancia. Ambos son a t r i 
butos de esa sustancia, sin la cual no pueden ser concebidos .» 
(Stern, Religión der Z h w f t , 23.) 

Como no existe e s p í r i t u alguno finito y dist into de la materia, 
no existe tampoco n i n g ú n e s p í r i t u i n f in i t o y personal; es decir, 
no existe Dios. Dietzgen demuestra á su manera la impos ib i l idad 
de esta existencia: 

«Puede recibi r el pan toda clase de formas y colores y ser ama
sado con toda clase de harinas; pero esta variedad de formas no 
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a l t e r a r í a su esencia en lo m á s m í n i m o . Pueden ser las encinas de 
formas v a r i a d í s i m a s ; pero en n i n g ú n caso r e b a s a r á n los l í m i t e s 
de su naturaleza. Hay osos grandes y p e q u e ñ o s , negros y pardos; 
pero no hay n inguno que se salga de su especie y tenga una na 
turaleza y estructura diferentes. Nos referimos á estas cosas rea
les para dar á entender que en este par t icular estamos con rela
ción a l e s p í r i t u tan seguros como con r e l ac ión a l pan, á las enci
nas y á los osos. P o d r á n exist ir en otros planetas muchos e s p í r i t u s 
que nosotros no conocemos; pero en general, y s e g ú n su especie, 
no pueden tener una naturaleza dist inta de la que tienen los es
p í r i t u s que conocemos, sin que caigan ó queden completamente 
fuera del nombre y del concepto que nosotros tenemos. E l es
p í r i t u trascendental, es decir. Dios, es un concepto fantás t ico .» 
(Dietzgen, Streifzüge, 8.) 

Después de una expos ic ión tan larga como e n m a r a ñ a d a Dietz
gen llega á la conc lus ión siguiente: «Creemos haber demostrado 
cumplidamente que es imposible la existencia de un e s p í r i t u su
per ior a l e s p í r i t u h u m a n o . » (Dietzgen, í d e m , i d . , 10.) 

E l pan es siempre pan, las encinas son siempre encinas, los 
osos siempre son osos, y los e s p í r i t u s creados, siempre e s p í r i t u s 
creados: luego no puede existir n i n g ú n e s p í r i t u i n f in i t o é increa
do, porque el concepto que de él t u v i é r a m o s t e n d r í a que ser com
pletamente dist into del concepto que tenemos de los e sp í r i t u s 
creados. ¡Magnífica lógica en verdad! Con la misma r a z ó n p o d r í a 
el esquimal demostrar la impos ib i l idad de los á r b o l e s , porque 
éstos no se acomodan a l concepto de las plantas que él conoce. 
Pero Dietzgen c o n t i n ú a pronunciando sus o rácu los con extraor
dinar ia gravedad: 

«La Naturaleza omnipotente c reó el entendimiento y le dió la 
conciencia de que su omnipotencia es una potencia intelectual , 
que en n i n g ú n caso puede ser tan insensata que se decida á crear 
e sp í r i t u s y seres que sean m á s omnipotentes todav ía que la omni
potencia na tura l . Es una ley de lógica na tura l que todas las co
sas permanezcan dentro de su especie, porque las especies y las 
clases pueden modificarse, pero no en la medida que se r ía nece
sario para rebasar los l í m i t e s naturales de la especie general. E n 
consecuencia, no puede haber e s p í r i t u alguno qua penetre en e l 
i n t e r io r de las cosas tan profundamente que sea capaz de p l e 
gar la Naturaleza y m e t é r s e l a en el bols i l lo .» (Dietzgen, í d e m , 
í d e m , 11.) 

Douai en su A B C dé l a ciencia demuestra (pág . 13) que Dios, si 
existe, no se preocupa en m á s m í n i m o de los hombres, que el 
mundo está muy m a l organizado (pág . 14), y que en la his tor ia de 
la Humanidad no gobierna ninguna providencia amorosa (pági
na 15). Esto, sin embargo, no le impide explicar en la pág.-19 que 
el bueno encuentra e s p l é n d i d a recompensa en la sabia autoeduca
ción de la naturaleza humana, y el malo encuentra en s í mismo 
u n castigo proporcionado á su maldad. ¡Lo que resulta s a p i e n t í 
simo como resultado de una prolongada au toevo luc ión es i r r a 
cional considerado como obra de Dios! 
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L A T E O R Í A D E M O C R Á T I C O - S O 0 I A L I S T A 

ACERCA D E L CONOCIMIENTO 

E l e s p í r i t u humano, l lamado as í abusivamente, no es m á s que 
una serie sucesiva de pensamientos, y éstos son otras tantas fun
ciones de la materia. «La frase de que el pensamiento es una se
c rec ión , producto ó e l i m i n a c i ó n del cerebro, como la bi l i s es una 
secrec ión del h í g a d o , expresa algo ind i scu t ib l e .» Dietzgen, í d e m , 
í d e m , 22.) 

La conciencia y el entendimiento son, por consiguiente, p r o 
ductos de la naturaleza mater ia l . «Si se trata de averiguar q u é 
sean y de d ó n d e procedan el entendimiento y la conciencia, se 
h a l l a r á que son productos del cerebro humano, y que el hombre 
mismo es un producto na tu ra l que se ha desarrollado en y con el 
ambiente que le rodea .» (Engels, Dührings ümioalzung, 22.) 

«La t eor ía materialista del conocimiento hace constar que el 
ó r g a n o del entendimiento humano no i r r ad ia luz alguna m e t a f í 
sica, sino que es u n ó r g a n o na tu ra l que refleja objetos de dist inta 
naturaleza, cuya í n d o l e a r t i f ic ia l puede comprenderse f á c i l m e n t e 
con sólo desc r ib i r lo .» Dietzgen, Streifzüge, 30.) «La discordia entre 
filósofos y naturalistas ha desaparecido con el descubrimiento de 
que la l á m p a r a ó e s p í r i t u humano que i l u m i n a las cosas es de la 
misma especie, í n d o l e y naturaleza que las cosas i l u m i n a d a s . » 
(Dietzgen, í d e m , i d . , 47.) -

La t eo r í a del conocimiento corresponde, por lo tanto, ¡a la m s -
tor ia Natura l ! La apt i tud que el entendimiento;tiene de produci r 
esas cosas maravillosas que l lamamos pensamientos es el resu l 
tado de la se lecc ión . 

«A lo que digo de que la conciencia de que el mundo físico no 
ha tenido p r inc ip io n i t e n d r á fin, es una idea innata y no adquir i 
da por la experiencia, que existe a p r io r i y es anter ior á toda ex
periencia, debo agregar que en su origen no era m á s que u n ger
men, que ha ido d e s a r r o l l á n d o s e basta adqu i r i r su forma actual 
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por medio de la experiencia adquir ida en la lucha por la exis
tencia y en la se lección sexual .» Dielzgen, í d e m , i d . , 16.) 

t La Naturaleza sabe y conoce todo lo que es conocido; es omnis
ciente, porque no hay n i n g ú n conocimiento fuera del conoci
miento del e s p í r i t u humano: «La Naturaleza tiene muchas analo
g ías con el Dios amoroso y providente: gobierna desde la e t e rn i 
dad, y g o b e r n a r á por los siglos de los siglos. Como nuestro e s p í r i t u 
es un ins t rumento na tura l , ella sabe todo lo que puede saberse; 
es omnisciente, y , con todo, la s a b i d u r í a na tura l es tan diferente 
de la s a b i d u r í a d iv ina , que las causas cient í f icas tienden irresis
t iblemente á destruir á Dios, la r e l i g ión y la Metafísica.» (Dietzgen, 
í d e m , i d . , 42.) 

De a q u í que se compaginen tan m a l con las t eo r í a s de Dietzgen 
las afirmaciones de aquellos sabios s e g ú n los cuales el e s p í r i t u 
humano no puede penetrar hasta las ú l t i m a s razones de las cosas. 
Lange cita el siguiente p á r r a f o de la Historia del materialismo: «Hay 
dos puntos ante los cuales debe detenerse el e s p í r i t u humano. 
No estamos en s i tuac ión de comprender los á t o m o s , n i podemos 
explicar el m á s insignificante f e n ó m e n o de la conciencia por los 
á t o m o s ó por su movimien to . Por eso Dubois-Reymond llega 
hasta af i rmar , no sin fundamento, que todos nuestros conoci
mientos de la Naturaleza no son en realidad verdaderos conoci
mientos, sino supuestos admitidos para proporcionarnos una ex
pl icac ión .» (Dietzgen, í d e m , i d . , 51.) 

Lange y Dubois-Reymond manifiestan sin rebozo alguno que el 
materialista no h a l l a r á nunca en el movimien to de los á t o m o s la 
exp l i cac ión de los f e n ó m e n o s de la conciencia, por lo cual Dietz
gen los reprende duramente con la e n t o n a c i ó n grave y solemne 
de un maestro de escuela: «En esta forma se expresa, no solamen
te Lange, sino todo el mundo b u r g u é s , saturado hasta la medula 
del progreso capuchino. Pero [Lange no conoce á fondo á los de
m ó c r a t a s socialistas, porque de otra suerte sabr ía perfectamente 
que t a m b i é n en lo que á este par t icu lar se refiere han completa
do ellos la concepc ión m e c á n i c a del m u n d o . » (Dietzgen, í d e m , 
í d e m , 51.) 

No obstante, el lector e s p e r a r á i n ú t i l m e n t e este « c o m p l e m e n t o » 
de la concepc ión m e c á n i c a del mundo. En su lugar h a l l a r á unas 
cuantas g r o s e r í a s , que son, a l parecer, las que sustituyen á las de
mostraciones en la filosofía democrá t ico-soc ia l i s t a . «El mundo re
ligioso antif i losófico coloca en lugar preeminente una verdadera 
casta de inteligencias que h a b r í a n infundido un soplo de vida en 
el barro cenagoso, y con este procedimiento está autorizado para 
d i s t ingu i r entre e s p í r i t u s santos y profanos, entre la sustancia 
a u t é n t i c a y sus supuestos ó equivalentes. Pero es inconcebible que 
admitan esta d i s t inc ión los que han dejado el gran E s p í r i t u u n i 
versal y p r i m i t i v o para el uso par t icular de los carboneros. E l 
pensamiento meta f í s ico acerca de los límites del conocimiento ape
nas necesita ser examinado superficialmente para relegarle en 
el acto á la c a t egor í a de las frases sin sent ido .» 

«Los átomos son incomprensibles, y la conciencia no puede ex-
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plicarse. Pero el Universo mundo consta de á t o m o s y conciencia, 
de materia y e sp í r i t u . Si ambos son incomprensibles, ¿ q u é le que
d a r á al entendimiento que pueda comprender y explicar? Lange 
tiene r a z ó n , porque en realidad no le queda absolutamente nada. 
Nuestras ideas no son ya, como se ha dicho, verdaderas ideas, smo 
supuestos solamente. T a l vez los animales que se designan gene
ralmente con el nombre de asnos no sean m á s que asnos supues
tos y haya que buscar los verdaderos burros entre los seres de or
gan i zac ión m á s perfecta. E n otra parte he considerado ya la filo
sofía como la ciencia que va en pos de la verdad descabellada. 
Cuando se empieza á menospreciar el id ioma y se acusa de haber 
inver t ido los nombres de las cosas, se tiene ya un indic io mani
fiesto de que se comienza á entrar en un p e r í o d o de locura .» 
(Dietzgen, Streifzüge, 52.) . ^ - + 

Con tales cumplimientos , que probablemente figuraran entre 
las formas sociales m á s refinadas del futuro socialismo, t rata 
Dietzgen á sus colegas en material ismo, nada m á s que por pe rmi 
tirse el lujo de ser u n poco m á s escrupulosos que él en materias 
de pensamiento. E l , s in embargo, no aporta m á s que una c h i r i 
gota sobre la hojalata y la carne de vaca endiosadas, y la af irma
ción repetida de que, á ju ic io de los materialistas, la conciencia 
no puede proceder m á s que de la materia. « U n i c a m e n t e donde 
existen dos mundos, uno sensible y vu lgar y otro m á s «e levado», 
religioso y metaf í s ico , cabe cuestionar sobre la a lcurnia y la na 
turaleza de la conciencia. E n este caso no hay r a z ó n alguna para 
impedi r que progresen los m á s groseros errores. ¿ P o r q u é no ha
b í a n de ser divinizadas t a m b i é n , lo mismo que el conocimiento, 
la hojalata, las tablas y la carne de vaca? La mi s ión de los r a d i 
cales consiste en comprobar que deben i r á parar á la misma es
puerta de la basura los ú l t i m o s y m á s sutiles residuos de la meta
física del algo superior y las i n s í p i d a s supers t i c iones .» (Dietzgen, 
í d e m , i d . , 54.) . 

Si nuestro e s p í r i t u no es m á s que materia y el pensamiento fun
ción de la materia, está m u y acertado Hasenclever cuando reduce 
la cues t ión de la educac ión á una cues t ión de e s t ó m a g o en el m á s 
estricto sentido de la palabra. «Las investigaciones de la His tor ia 
Na tura l nos dicen expresamente que no hay cuerpos n i e s p í r i t u s , 
sino ú n i c a m e n t e materia, de la cual proceden todas las e n e r g í a s , 
a s í las f ísicas como las llamadas espirituales. Esta materia pene
tra todos los cuerpos, se consume constantemente y constante
mente se renueva. E l gasto de ella es tá naturalmente condiciona
do por el mayor ó menor desarrollo de e n e r g í a , y su r e n o v a c i ó n , 
por medio de los alimentos ingeridos y elaborados en el e s t ó m a g o . 
Pero la act ividad cerebral depende igualmente de los alimentos 
suministrados a l e s t ó m a g o , porque ellos son los que renuevan las 
p a r t í c u l a s del cerebro, como las de los d e m á s ó r g a n o s y m ú s c u 
los, y los que producen e n e r g í a s nuevas. En este caso la deduc
ción no puede ser m á s sencilla. U n hombre que se encuentre en 
mala s i tuac ión , especialmente si sus antecesores se han hal lado 
Jgualroeate e» traaces taa apurados que su malestar ha inf lu ídg 
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en su gone rac ión , no p o d r á tomar los alimentos necesarios para 
robustecerse, su actividad cerebral se rá t a m b i é n escasa y raqui-
tica y, por consiguiente, todos sus esfuerzos s e r á n ineficaces para 
que puedan desenvolverse desde el punto de vista intelectual con 
tanta faci l idad como otro hombre que, perteneciendo a una fami
lia acomodada, ha disfrutado desde su juventud de una buena ali-
m e S ó n . (Sozialdemokrat de 25 de A b r i l de 1866, citado por Jorg 
en su G-eschichte der sozialpoliüschen Farteien, 118.) 

Desde la r e n o v a c i ó n de la materia pensante por medio del esto
mago hasta la in fus ión de la s a b i d u r í a por medio de u n embudo 
hay c o r t í s i m a distancia. As í l l e g a r í a m o s felizmente f P ^ e de 
los asnos en la t eo r í a democrá t i co-soc ia l i s t a acerca dei conoci
miento. Ese g lo r io s í s imo inst rumento, que por desgracia hasta 
el presente sólo existe en la f a n t a s í a , se rá inventado m u y pron
to W lo esperamos) en la era socialista. ¡De « ^ n t o s apuros Se 
v e r á entonces l ibre la Humanidad! Bien es verdad que hasta el 
presente la perspectiva no es muy h a l a g ü e ñ a que digamos, p o r 
que sentimos ciertamente que el e s p í r i t u se agita ^ nnestva 
cabeza, pero no está a l l í , sino vagando por el ampl io mundo 
y u n i d ¿ á todos los objetos de la Naturaleza universal , si no por 
v í n c u l o s q u í m i c o s , por otros que no son menos reales Y posit i
vos. Así comoo ns es m u y difícil separar el aire del v ento nos 
lo es t a m b i é n establecer una d i s t inc ión entre el e s p í r i t u y los ae-
m á s objetos de la Naturaleza,porque no se nos representa en parte 
Sguna m á s que en su u n i ó n espir i tual con ellos. Probablemente 
no son elementos q u í m i c o s los que pueden representarseen toda 
su pureza .» (Dietzgen, ^ m / ^ e , 28.) „ + « i d « -ii,«-nTiA«i 

Pero seño r ¡no nos h a g á i s perder de esta suerte las ilusiones! 
Si efe%fritu n í e s m á s que materia, ¿por q u é no ha de poder pre-
p a r a r s e P q u í m i c a m e n t e puro y unido con los objetos naturales en 
Irandes Santidades relativas y absolutas, para conservarlo a i en 
i randes vasos de cristal? ¡Si se quiere ser mater.ialf^'es.f ^ f ' 
r i o serlo con todas sus consecuencias! p o r c0^1^16?*6 ' ¿ ^ 
diar y á experimentar! H o y nos es permi t ido hacer 1° que antes 
no p ó d í a intentarse siquiera. Una vez que los d e m ó c r a t a s socialis
tas hayan realizado estos maravillosos inventos, s e r á n inconmo-
vibles sus doctrinas. ¡Cuán amplias Y magnificas son las perspec-
tivas que aguardan á la intel igencia del porvenir ! As i , ya no es 
imposible que en cualquier parte se encuentren un an imal una 
planta ó un m i n e r a l que contengan en grandes proporciones la 
su t i l í s ima materia del e sp í r i t u . Séanos permi t ido presentar un 

PrEÍedCetmoSataCs¿cialista L a f a r g ü e escribe: «Los fenómenos indi
cados (es decir, las instituciones comunistas de las hormigas) nos 
dan testimonio de una tan alta evo luc ión espir i tual , que con r a z ó n 
ha podido decir D a r w i n que el cerebro de una hormiga es una de 
las p a r t í c u l a s m á s maravillosas de la materia o r g á n i c a y acaso sea 
m á s admirable que el mismo cerebro ..del h o m b r e . » (Lafargue, M 
materialismo económico, B l . ) , 4 . „ „ ^ i „ 

¿No se p o d r í a hacer siquiera una tentativa sena para extraer la 
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materia espir i tual de los maravil losos cerebros de las hormigas? 
Si este experimento fal lara, p o d r í a intentarse un segundo pro
cedimiento S e g ú n Pablo Fischer y Engels (véase Stimmen aus 
Mana Laach, X L I , 246), las leyes de la Lógica son las que en la con
ciencia humana representan las leyes del movimien to del mundo 
exterior. Por consiguiente, es evidente que esto que l lamamos 
pensamiento no es nada m á s que una especie de movimien to 
como el calor, la luz, la electricidad, etc. Como sólo hay una sus
tancia, la materia, no puede haber m á s que una sola fuerza, el 
movimien to . Siendo fáci l , como lo es en realidad, t ransformar 
una especie de movimien to en otra, ¿po r q u é no h a b r í a m o s de 
poder trasformar el mov imien to ord inar io en movimien to pen
sante, y viceversa? 

¡Oh d ía feliz aquel en que los estudiantes del po rven i r p o d r á n 
estar sentados sin fatiga alguna mientras una m á q u i n a de vapor 
puesta en c o m u n i c a c i ó n por medio de un h i l o de cobre con la ca
beza de cada uno de los escolares produzca los m á s grandes y 
profundos pensamientos! ¡T iempos de s ingular hermosura s e r á n 
aquellos en que puedan funcionar las m á s poderosas m á q u i n a s 
a l impulso del impetuoso pensamiento de los sabios futuros sin 
m á s que t rasformar sus e n e r g í a s cerebrales en movimiento ' o r 
d inar io! Estas aplicaciones no son en manera alguna exageracio
nes r idiculas , sino consecuencias inevitables del monismo. 



IV 

FORMACIÓN Y S U P R E S I Ó N D E L A R E L I G I Ó N 

Si todo cuanto existe es evo luc ión de la materia, ¿cómo h a b r á 
aparecido en e l mundo la r e l i g i ó n , es decir, la creencia en un 
Dios y en los seres puramente espirituales? Respuesta: la r e l i 
g ión es t a m b i é n un producto de la Naturaleza, como lo son la pie
dra y la madera: «El hegeliano se coloca frente á la r e l i g ión por 
consideraciones de orden cient í f ico, en modo alguno con e s p í r i t u 
de host i l idad implacable. Gustosos la reconocemos como u n fe
n ó m e n o na tura l , m u y conveniente y eficaz en su tiempo y en de
terminadas condiciones, y no hay duda que dentro de su corteza 
perecedera contiene g é r m e n e s eternos, como otro f e n ó m e n o cual
quiera, como la piedra y como la madera. La t r a s f o r m a c i ó n de 
la madera y de la ceniza es una evo luc ión , y de la misma suerte 
evoluciona la r e l i g i ó n para convertirse en ciencia .» (Dietzgen, 
Streifzüge, 42.) 

Desde el punto de vista material ista es conveniente y l e g í t i m o 
este concepto de la r e l i g i ó n como u n f e n ó m e n o na tu ra l ya que 
las creaciones de una vo lun tad l ib re son incompatibles con el su
puesto de la evo luc ión eterna y necesaria. Engels ha tomado á su 
cargo demostrar c i en t í f i camen te e l or igen y la f o r m a c i ó n de la 
r e l i g i ó n : 

«La r e l i g i ó n no es otra cosa que un reflejo f an tás t i co en el ce
rebro humano de todos los poderes exteriores que dominan y go
biernan la existencia diar ia del hombre; una especie de repro- . 
ducc ión en que los poderes terrenos se revisten con las apa
riencias y la forma de poderes sobrenaturales. E n los o r í g e n e s 
de la His tor ia son los poderes naturales los pr imeros que exper i 
mentan esta t r a s f o r m a c i ó n , y , avanzando la evo luc ión , se l l e 
van á cabo en los distintos pueblos las m á s variadas y poé t i cas 
manifestaciones. Pero m u y pronto entran en juego las fuerzas 
sociales jun to á las e n e r g í a s de la Naturaleza. En un grado pos
ter ior y m á s ampl io de la evo luc ión todos los atr ibutos naturales 
y sociales de muchos e sp í r i t u s van a t r i b u y é n d o s e á un solo Dios 
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omnipotente, que á su vez es una imagen de la Humanidad abs
t rac ta .» (Engels, Dührings TJmwalzung, 342 y siguientes.) 
_ Estas maravillosas explicaciones h i s tó r i ca s y lóg icas e s t a r á n 

sm duda alguna a l alcance de todos los materialistas. No obstan
te, s e g ú n Bebel, la r e l i g i ó n debiera considerarse como un p r o 
ducto del arte m á s bien que como una p r o d u c c i ó n de la Na tu ra 
leza . «Que todas las religiones han tenido su origen en las ne
cesidades humanas y son obra del hombre, es una verdad que 
todo el mundo puede comprobar con la his toria de su f o r m a c i ó n 
y desarrollo en la m a n o . » (Bebel, Mohammedanwch-arabische K u l -
turpenode, 1.) 

Bebel está m u y al corriente en todo lo que se relaciona con el 
or igen y desarrollo de este admirable producto de la Naturaleza 
y del arte. «La r e l i g i ó n es la r e p r o d u c c i ó n ó reflujo trascenden
ta l del Estado social correspondiente. A medida que la evo luc ión 
humana avanza y la sociedad se modifica, se trasforma t a m b i é n 
la r e l i g i ó n , que, a l decir de Marx , es el esfuerzo hacia la fel icidad 
i lusor ia del pueblo, y surge en un Estado social en que las i lusio
nes son necesarias, para desaparecer tan pron to como las masas 
adquieren el conocimiento de la fel icidad positiva y comprenden 
la posibi l idad de obtenerla. E l i n t e r é s propio de las clases d o m i 
nantes impide que se generalicen estos conocimientos, y se es
fuerzan en conservar la r e l i g ión como medio para mantener su 
s o b e r a n í a , como maniflestamente se declara en la tan conocida 
e x p r e s i ó n de que conviene conservar la religión entre el pueblo. «Este 
asunto se convierte en una impor tan te func ión oficial cuando la 
sociedad se funda en el domin io de unas clases sobre otras. F ó r 
mase entonces una casta que toma á su cargo el d e s e m p e ñ o de 
esta func ión y que consagra todas sus e n e r g í a s á conservar y am
p l i a r esta i n s t i t uc ión , para que de esta suerte crezcan su a u t o r i 
dad y su pode r ío .» 

«En u n p r inc ip io , cuando las relaciones sociales son p r i m i t i 
vas y rud imenta r ia la cul tura , surge el fet ichismo, que andando 
el t iempo se convierte en p o l i t e í s m o , y finalmente en m o n o t e í s 
mo cuando la cul tura alcanza un grado m á s elevado de progre
so. No son los dioses los que crean a l hombre , son los hombres 
los que se convierten en dioses, y m á s tarde en u n solo Dios. E l 
hombre crea á Dios á su imagen y semejanza, no Dios a l hombre . 
Pero a su vez el m o n o t e í s m o se ha disuelto en un p a n t e í s m o que 
todo lo abarca y lo penetra, y que se va di luyendo y evaporando 
cada d ía m á s . Las ciencias naturales han relegado á la c a t e g o r í a 
denlos mitos la c reac ión en seis d ías ; las Ma temá t i ca s , la As t rono
m í a y la F ís ica han convert ido el cielo en un fantasma i lusor io , y 
las estrellas de la bóveda celeste, sobre las cuales t e n í a n los á n 
geles sus tronos, en astros fijos y planetas cuya naturaleza hace 
innecesaria y superfina toda clase de vida angé l i ca .» 

«Las clases dominantes, que se ven amenazadas en su existen
cia, se apoyan en la r e l i g i ó n como sos tén de toda autoridad, 
como han hecho siempre todas las clases dominantes a n t e r i o r e s . » 
(Bebel, Die Frau, 404 y siguientes.) 
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Bebel se expresa disparatadamente acerca de los o r í g e n e s y 
f o r m a c i ó n del Cristianismo. «El estado espir i tual del Impe r io 
romano t e n í a á las masas oprimidas y sepultadas en su incu l tu ra 
y bruta l idad en forma ta l , que no s a b í a n defenderse n i auxi l iar 
se; la inercia económica y científ ica de los tiempos t en í a sumidas 
en la incer t idumbre y en las t inieblas aun á las p o q u í s i m a s i n t e 
ligencias elevadas que buscaban y no encontraban en parte a l 
guna un ideal salvador, todo lo cual c o n t r i b u y ó poderosamente 
á que se aceptara de buen grado y se propagara r á p i d a m e n t e el 
Crist ianismo, afianzando la influencia de la filosofía p l a t ó n i c a . 
La podredumbre social del I m p e r i o romano fué el estercolero 
sobre el cual se l e v a n t ó y creció el Cr i s t i an i smo .» (Bebel, Glossen, 
10 y siguientes.) 

¡El Cristianismo s u r g i ó de la podredumbre de un estercolero 
social! As í se expresa Augusto Bebel, el antiguo maestro tornero, 
y opulento capitalista en la actualidad, sobre el m á s impor tan te 
movimien to espir i tual de todos los tiempos; aunque el ideal su
premo de la democracia socialista no sea m á s que una idea c r i s 
tiana desnaturalizada y falsamente interpretada; aunque el m o 
v imien to democrá t ico-soc ia l i s ta se r ía entre nosotros tan imposi
ble como en la China si el Cristianismo no hubiera predicado 
desde hace dos m i l a ñ o s la igualdad de los hombres; aunque el 
autor de L a mujer, no obstante las repetidas ediciones de esta obra, 
tenga m u c h í s i m o s motivos para proceder con m á s circunspec
ción y modestia. 

E l Crist ianismo no es en sustancia m á s que una amalgama del 
budismo y del brahmanismo. «No hay en el Crist ianismo p r i n c i 
pio m o r a l alguno que no haya sido e n s e ñ a d o cinco siglos antes 
por el viejo budismo y por el brahmanismo, m á s viejo todav ía .» 
(Bebel, Mohammedanisch-arabische Kulüirperiode, 6.) 

E l amor á Dios constituye el m á s só l ido fundamento de la m o 
r a l cristiana y su m á s elevado mandamiento; la l i be rac ión de la 
existencia es la base fundamental de la m o r a l budista. Apenas 
puede concebirse una opos ic ión m á s radical y profunda, y , sin 
embargo, ¡es forzoso que todos los preceptos de la m o r a l cristia
na se encuentren en el budismo! ¿ T e n d r í a la bondad de decirnos 
el i lustrado orientalista y moral is ta Augusto Bebel en q u é parte 
del budismo se encuentra el mandamiento capital de la ét ica cris
tiana: Amarás á Dios sobre todas las cosas? 

Si el Cristianismo ha tenido alguna or ig ina l idad , débese ún ica 
mente á la circunstancia de que suelen germinar en distintos ce
rebros pensamientos a n á l o g o s con entera independencia los unos 
de los otros. «A no ser por eso, el Cristianismo en su doctrina 
esencial debiera ser considerado como una amalgama del budismo 
y del brahmanismo. Pero el Crist ianismo se ha ido modificando á 
medida que se han renovado los estados sociales y las concepcio
nes de épocas posteriores á las en que él nac ió , y , no obstante la 
opos ic ión ruda y tenaz de sus representantes, ha v iv ido en cons
tante t r a s f o r m a c i ó n desde los p-rimeros siglos de su existencia 
basta nuestros d í a s , y se ha acomodado y adaptado á la evo luc ión . 
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que avanzaba impulsada por la cul tura . Esta es la ú n i c a r a z ó n de 
que haya podido subsistir hasta nuestros días.» (Bebel, í d e m , 
í d e m 7.) 

Bebel se ha propuesto con e m p e ñ o decidido suministrarnos la 
prueba irrefutable de que el Cristianismo procede del paganismo; 
y lo hace tan maravil losamente, que no podemos resistir á la ten
tac ión de copiar algunos ejemplos. «La tan generalizada devoc ión 
del Rosario es una i m i t a c i ó n de los antiguos egipcios, y , por con
siguiente, de origen pagano. Esta misma ins t i t uc ión se encuentra 
t a m b i é n en las antiguas creencias budis tas .» (Bebel, Christentum 
und Sozialismus, 8.) 

E l Cristianismo exis t ió largos siglos sin que se practicara esta 
tan impor tante devoc ión , que no se g e n e r a l i z ó considerablemente 
hasta el siglo x i v . Las causas de su a p a r i c i ó n nada absolutamente 
tienen que ver con el budismo, y para inventa r el medio de con 
tar por las cuentas engarzadas en un h i l o ó c o r d ó n no h a c í a m a l 
dita la falta n i n g ú n monje or ienta l . Pero ¿qué impor t a todo esto 
para un investigador de la Historia? 

E l bautismo de los n i ñ o s fué u n precepto religioso m u y puesto 
en p r ác t i c a desde la m á s remota a n t i g ü e d a d entre los pueblos 
orientales y teu tónicos ; hasta el siglo i v no fué int roducido en la 
Iglesia por los sacerdotes cristianos, y hoy se dice á los creyen
tes que es un sacramento instituido por Dios. La E u c a r i s t í a , que es 
la c r i s t i an izac ión de la fiesta pascual celebrada entre los j u 
d íos , no rec ib ió tampoco m á s tarde su actual s igni f icac ión . E l 
S í m b o l o de Nicea, trescientos veint icinco a ñ o s de spués de Jesu
cristo, no habla una sola palabra de ella. La fiesta pascual de los 
j u d í o s se c o n v i r t i ó m á s tarde en la Pascua c r i s t i ana .» 

«La creencia en el Diablo, que tanta impor tancia tiene en el 
Crist ianismo, y que, fomentada con verdadero fu ror en el protes
tantismo, fué causa de que durante los siglos x v n y x v m se r e p i 
t iera con tanta frecuencia el ho r r ip i l an t e espec tácu lo de las h o 
gueras en que m o r í a n las brujas abrasadas, ha sido t a m b i é n t o 
mada de las antiguas religiones gen t í l i cas .» (Bebel, Christentum 
und Sozialismus, 8 y siguientes.) 

« I g u a l m e n t e el dogma de la otra vida dista mucho de ser una 
idea de or igen cristiano, pues exis t ió en todos los pueblos de la 
a n t i g ü e d a d que alcanzaron un grado elevado de cul tura , y de ellos 
lo rec ib ió el Crist ianismo, a d e r e z á n d o l o y d e s e n v o l v i é n d o l o á su 
manera. L o mismo puede decirse con r e l a c i ó n a l Juicio final ó 
novísimo dia, mencionado ya en los escritos sagrados de los persas 
mucho t iempo antes del nacimiento de Cristo.» 

«Tampoco es ca rac t e r í s t i ca del Cristianismo la de s t rucc i én de la 
Humanidad por medio de un enviado del A l t í s i m o , ta l y como en 
la crist iandad se atr ibuye á su fundador. Buda, cuatro siglos antes 
de Cristo, y Zoroastro, la h a b í a n e n s e ñ a d o ya, y el mismo S ó c r a 
tes alude claramente á el la .» (Bebel, í d e m , i d . , 9.) 

«El Crist ianismo pretende haber sido entre todas las religiones 
la p r imera que p r e d i c ó la creencia en un solo Dios; pero este Dios 
aparece diversificado y unido a l mismo t iempo en la T r i n i d a d , lo 
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cual as absolutamente inconcebible para la aana r a z ó n del h o m 
bre. Esto mismo, sin embargo, no pasa de ser una leyenda. Q u i 
nientos a ñ o s antes de Jesucristo aparece ya entre los j u d í o s la 
santa T r i n i d a d unida en la unicidad d iv ina , é igualmente los 
egipcios profesaban t a m b i é n esta doctr ina desde h a c í a ya muchos 
siglos. En las religiones gen t í l i c a s de los indios y de los egipcios 
se profesaban ya todos los dogmas cristianos, y se conoc í an todas 
las p r ác t i c a s y l i turgias de la Iglesia mucho antes del nacimiento 
de Jesucristo: por consiguiente, puede asegurarse con certeza ab
soluta que el Cristianismo no es otra cosa que una amalgama de 
las religiones de estos dos cultos y a n t i q u í s i m o s pueb los .» (Babel, 
í d e m , i d . , 10.) 
m La doctr ina de la d iv in idad de Cristo no se f o r m ó hasta mucho 

t iempo d e s p u é s . «Jesucr i s to mismo, cuya existencia está rodeada 
de un n imbo nebuloso, y de cuyas doctrinas y discursos no se 
conserva n i una sola palabra escrita a u t é n t i c a , no fué venerado 
como hombre-Dios hasta mucho tiempo después de su muerte. 
Durante siglos enteros se d iscut ió apasionadamente entre los cris
tianos si Jesucristo era verdadero Dios ó solamente semejante á 
Dios. Hasta el a ñ o 325 en que se ce l eb ró la p r imera asamblea 
general de la Iglesia en Nicea, donde, como en los Parlamentos 
de Polonia, los representantes de las dos distintas opiniones de la 
crist iandad se d i r i g í a n reproches y mutuos insultos á falta de 
mejores razones, y donde, como era na tura l , a rmaron una gran 
camorra, no se es tab lec ió definit ivamente la personalidad d iv ina 
de Jesucristo. Los pastores de la grey cristiana se v ie ron precisa
dos á ejercer una e s c r u p u l o s í s i m a inspecc ión sobre las relaciones 
entre Cristo y la D iv in idad , porque la lucha del clero se genera
lizó t a m b i é n entre las ovejas, l lenando de asombro y estupefac
ción á muchos hombres discretos y pensadores'. De esta suerte se 
d ió el p r i m e r paso para el establecimiento de la Iglesia cristiana; 
es decir, de la conducc ión gregaria de las masas en la d i recc ión 
que c o n v e n í a á los sacerdotes cristianos y á las clase? pr iv i leg ia 
das.» (Bebe!, í d e m , i d . , 7 y siguientes.) 

Es_ igualmente indudable el origen pagano de las p r á c t i c a s 
cristianas, y especialmente del culto ca tó l ico . «Has ta t a l punto es 
universa l la im i t ac ión del paganismo, que apenas puede hallarse 
en parte alguna una sola huella de ideas propias y originales. La 
mesa de los sacrificios, usada por griegos y romanos, que á su 
vez la h a b í a n tomado de los ya citados egipcios, se c o n v i r t i ó en 
el a l tar cristiano, y la t r ibuna pagana se c o n v i r t i ó en el p ú l p i t o 
de los cristianos U). Los colores y las formas de los ornamentos 
sacerdotales son esencialmente los mismos usados por los sacer
dotes del antiguo Egipto . Los colores blanco y rojo, usados eci las 
fiestas del egipcio Osiris, y las largas t ú n i c a s de los sacerdotes 
egipcios son las mismas que todav ía l l evan hoy los sacerdotes 
cristianos de distintas confesiones. E l bácu lo del justiciero Osiris 

(1) ¡Ni siquiera se dieron maña los cristianos para inventar un púlpito desde 
el cual los sacerdotes dirigieran al pueblo la palabra! 
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es el bácu lo de los obispos cristianos; de los gorros puntiagudos 
con que se c u b r í a n la cabeza los sacerdotes servidores de Osiris 
han salido las tejas y t r icornios del clero cristiano, y la tonsura 
de los sacerdotes catól icos ha sido igualmente tomada del servicio 
d i v i n o de los egipcios, donde era s í m b o l o de Osiris el dios del 
Sol, i r radiando su luz en todas direcciones. E l agua bendita, los 
u n g ü e n t o s y el incienso, e l cál iz , la m ú s i c a , el canto, la genufle
x ión a l orar, las reverencias en presencia del S a n t í s i m o , el canto 
al terno y las p l á t i c a s entre el sacerdote y los fieles, es decir, todas 
las p r ác t i c a s y costumbres que tan impor tante papel d e s e m p e ñ a n 
t o d a v í a hoy, sobre todo en la Iglesia ca tó l ica , proceden sin excep
ción del culto pagano de los egipcios .» 

«La fiesta del nacimiento del h i jo del Sol en los d í a s m á s cortos 
del a ñ o se c o n v i r t i ó en la Nat iv idad de J e s ú s . La festividad que 
los antiguos semitas celebraban durante el verano en honor del 
dios del fuego la t rasformaron los cristianos en la fiesta de San 
Juan, y las fiestas de San Miguel son la fiesta sir ia del o t o ñ o y 
la de las enramadas, celebrada entre los jud íos .» 

«La semejanza de las costumbres religiosas paganas y cristia
nas va todav ía mucho m á s a l l á . La r e p r e s e n t a c i ó n s imbó l i ca de l 
h i jo del Sol entre los egipcios v ino m á s adelante á correspon
der exactamente con la r e p r e s e n t a c i ó n s imbó l i ca de Cristo J e s ú s . 
La cabeza incl inada, los cabellos ensortijados, la faz humi lde , el 
c í r cu lo de rayos alrededor de la cabeza y las manos en act i tud de 
bendecir co inc id í an absolutamente entre unos y otros. Isis, la 
diosa egipcia con el h i jo del Sol, es i dén t i ca á la V i rgen , madre 
de Dios, coronada de rayos y de estrellas y con el n i ñ o J e s ú s en 
brazos ó en su regazo .» (Bebel, Oliristentum und Sozialismus, 9.) 

No hay para q u é decir que el culto ca tó l ico de Mar í a es t a m 
bién de origen pagano. «Cuando la Iglesia catól ica i n t r o d u c í a el 
cul to de Mar í a intentaba susti tuir deliberadamente el de las dio
sas paganas, practicado en todas l a s r ' giones por donde se exten
dió el Crist ianismo. M a r í a ocupó el puesto de Cibeles, M i l i t a , 
Af rod i ta , Venus, Ceres, etc., entre los pueblos del Mediodía , y el 
de Freya, Fr igga , etc., entre las naciones g e r m á n i c a s : la ú n i c a 
diferencia consiste en u n idealismo m á s en a r m o n í a con el espl
r i tua l i smo c r i s t i ano .» (Bebel, Die Frau, 61.) 

Prescindiendo de m u c h í s i m a s inexactitudes en que se incur re 
en todo lo dicho, ¿ d ó n d e está la d e m o s t r a c i ó n h i s tó r i ca del o r i 
gen gen t í l i co del Cristianismo y del culto cristiano? En algunas 
semejanzas exteriores t r a í d a s por los cabellos y en algunas au 
daces afirmaciones. N i una sola de esas afirmaciones es tá demos
trada con sól idos documentos h i s tó r i cos , n i comprobada por tes
t imonios de n inguna especie. Con este procedimiento puede de
mostrarse absolutamente todo. De esta suerte podemos nosotros 
demostrar con idén t i co fundamento que N a p o l e ó n I es una per
sonalidad legendaria, y su historia una fábu la pagana: la f ábu la 
del h i jo del Sol, Apo lo . 

E n real idad sólo el nombre constilj iye ya una poderosa p rue
ba. N a p o l e ó n y Apolo son en lo esencial palabras i d é n t i c a s . 
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Poi" supuesto que la madre de N a p o l e ó n se l lamaba Leticia. 
¿Quién no ve a q u í una t r a s f o r m a c i ó n de Latona, nombre con
que, s e g ú n la leyenda, era conocida la madre de Apolo? U n her 
mano del corso se l lamaba Luciano; es decir, el dispensador de 
la luz, el i l uminador . Evidentemente, nos encontramos a q u í con 
un a t r ibuto del dios Sol que nos a lumbra , y que la leyenda m o 
derna ha trasformado en un hermano suyo. N a p o l e ó n c o m e n z ó 
su carrera t r i u n f a l en el Sur y en el Oriente, en I t a l i a y en Egip
to; su estrella c o m e n z ó á palidecer en el Norte , en los helados 
campos .̂e Rusia, y se puso en Occidente, porque m u r i ó en San
ta Elena. Es indiscutible que todo esto es una p e r s o n i ñ c a c i ó n de 
la carrera t r i u n f a l que el Sol recorre todos los a ñ o s desde el 
Mediodía hasta el Norte , desde el solsticio de Capricornio hasta 
el t róp ico de C ánce r , y un s í m b o l o de la diar ia carrera t r i u n f a l 
del Sol de Oriente á Poniente. N a p o l e ó n estaba rodeado de doce 
mariscales, s í m b o l o s de las doce estrellas que el Sol recorre en 
su curso anual . Apolo era el dios de las pestes, que enviaba so
bre la t ierra sus m o r t í f e r a s flechas. La nueva leyenda ha tomado 
todos estos rasgos del antiguo mi to , a c o m o d á n d o l o s , n a t u r a l 
mente, á las circunstancias de los tiempos y haciendo que Na
p o l e ó n derramara la sangre de mi l la res de hombres en innume
rables campos de batalla. Las mismas representaciones s imból i 
cas comprueban el resultado de nuestras n o v í s i m a s investigacio
nes. Las m á s antiguas estatuas de N a p o l e ó n muestran una a n t i 
gua cabeza de Apo lo de corte y belleza c lás icos , y la frente 
aparece coronada con el laure l querido de Apolo . 

La leyenda de N a p o l e ó n coincide, por consiguiente, en todos 
sus rasgos fundamentales con el a n t i q u í s i m o mi to de Apo lo . Es 
imposible que sean pura casualidad tan sorprendentes a n a l o g í a s . 
La v iva f an ta s í a de los franceses, deseosos de victorias, ha tras-
formado evidentemente durante la confus ión de la época revo
lucionar ia a l viejo dios del Sol en un h é r o e nacional f r ancés y 
victorioso, y los c o n t e m p o r á n e o s y sucesores, ayunos de e s p í r i t u 
c r í t i co , han aceptado esta leyenda f an tá s t i ca como una cosa rea l . 
Uno de los m á s hermosos t r iunfos de la i n v e s t i g a c i ó n h i s t é r i c o -
c r í t i ca consiste, indudablemente, en haber relegado def in i t iva 
mente la supuesta historia de N a p o l e ó n I a l imper io de la leyenda. 
Prescindiendo de las grandes diferencias que por necesidad l leva 
consigo el trascurso de diez y ocho siglos, la persona de Jesu
cristo está comprobada h i s t ó r i c a m e n t e , por lo menos con tanta 
certeza como la de N a p o l e ó n I . Pero su obra es incomparable
mente m á s trascendental y durarera. La tentativa de Bebel para 
ident if icar la personalidad de Jesucristo, Hombre-Dios, con la de 
Osiris del ant iguo Egipto es t odav ía m á s r is ible y r id icu la que 
la ident i f icac ión de N a p o l e ó n con Apolo . 

En todo caso, siempre demuestra algo el maravi l loso proceder 
de Bebel, y es que á estos s a p i e n t í s i m o s c o m p a ñ e r o s les cuesta 
m u y poco decir toda clase de t o n t e r í a s cuando se trata de comba
t i r la r e l i g i ó n . 

Por supuesto, que la r e l i g i ó n está ya vencida desde hace mucho 
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t iempo en su lucha con la ciencia. «La concepc ión religiosa del 
mundo está c i en t í f i camen te desacreditada ha ya largos a ñ o s , y 
en eso todos estamos de acuerdo. En los ú l t i m o s decenios se han 
disparado toda suerte de proyecti les gruesos y ligeros contra la 
Iglesia, baluarte del sobrenaturalismo, y la Fi losof ía , las ciencias 
naturales, la His tor ia y la c r í t i ca b íb l ica han formado una pode
rosa alianza contra los dogmas de la Iglesia, y sobre la cerviz de 
ésta han puesto ya sus plantas v ic tor iosas .» 

«En l ibros, folletos y revistas han aparecido innumerables pu
blicaciones de todas clases, buenas, malas y medianas, que han 
tratado de l l evar la luz á todas las capas de la sociedad, y m u 
chos oradores en sus discursos han encendido luminosas antor
chas, que unas veces d e s p e d í a n una luz tenue, y r e s p l a n d e c í a n 
otras con rojizos resplandores. No obstante, la concepc ión ecle
siást ica del mundo se afianza cada vez m á s en el e s p í r i t u del 
pueblo, aunque no lo consiga en algunas pa r t e s . » 

«¿Cuál es la causa de este f e n ó m e n o ? Muchos e s p í r i t u s ligeros 
lo arreglan todo con una palabra. E l clero, dicen, es el causan
te de este hecho, y dondequiera que se le ofrece ocas ión se dis
ponen á combatir a l clero con verdadera saña .» (Stern, Ralbes und 
ganzes Freidenkertum, 8 y 9.) 

Pero Steim se dispone á defender a l clero generosamente. «No; 
el clero no es la causa p r i n c i p a l de que las ideas religiosas hagan 
tantos progresos en el pueblo: la r a z ó n p r i n c i p a l es mucho m á s 
profunda. La inmensa m a y o r í a de los hombres v iven en una si
tuac ión económica incier ta , precaria y miserable; la nave de su 
fel icidad está constantemente amenazada por toda clase de nau
fragios y borrascas, y sienten la necesidad ps ico lóg ica de creer 
en un poder sobrenatural que los ayude en sus necesidades, los 
fortalezca en los peligros y vele por ellos para que no naufra
guen en el mar tempestuoso de la vida n i se estrellen contra los 
escollos y peñascos .» (Stern, í d e m , i d . , 9 y siguientes.) 

Por consiguiente, el fundamento de la fe en la existencia de 
Dios no consiste en el conocimiento claro de que e l orden mara 
vi l loso del Universo no puede ser producto de una fuerza cie
ga é inconsciente, n i en la voz de la conciencia que habla á todos 
los hombres desde el fondo de su e s p í r i t u , n i en los hechos i n 
conmovibles de la His tor ia , sino en «las incert idumbres de nues
t ra s i tuac ión económica .» 

E l mot ivo verdadero y fundamental de que la r e l i g i ó n exista 
t o d a v í a en nuestros tiempos hay que buscarlo en la circunstan
cia de que la sociedad burguesa está completamente dominada 
por las relaciones e c o n ó m i c a s y basada en ellas: «Ya en distintas 
ocasiones hemos visto que en la sociedad burguesa actual los 
hombres se ha l l an completamente dominados como por u n ex
t r a ñ o poder por el estado económico que ellos mismos han crea
do y por los medios de p r o d u c c i ó n que ellos mismos han elabo
rado y obtenido. Por consiguiente, subsiste t o d a v í a el mo t ivo 
capital de la acción religiosa refleja, y con él el mismo reflejo 
re l ig ioso .» (Engels, Dührings ümwalzung 343.) 
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¿Cómo d e s a p a r e c e r á , pues, la r e l i g i ó n ? Muy senci l lamen
te: combatiendo la incer t idumbre de nuestra s i tuac ión e c o n ó 
mica. . , 

«Todos los esfuerzos del l ibrepensamiento no p r o d u c i r á n re
sultado alguno hasta que el Estado social se trasforme en f o r 
ma ta l , que las condiciones de la existencia humana no dependan 
ya de las circunstancias del nacimiento ó de otros accidentes 
cualesquiera, sino que se procure con verdadera sol ici tud aten
der suficientemente y sin diferencia alguna las necesidades cor
porales y espirituales de todos los hombres; que cada cual es té 
en condiciones de obtener por su propio trabajo y en cantidad 
suficiente todo lo que necesitan su e s t ó m a g o , su co razón y su es
p í r i t u , sin tener que r ecu r r i r á los intereses particulares ó á la 
buena vo lun tad de otros hombres. E l l ibrepensamiento po l í t i co 
conduce necesariamente a l reconocimiento de aquel ideal eco
n ó m i c o popular , que en la poses ión c o m ú n de los medios de tra
bajo y en la r e g l a m e n t a c i ó n social de toda la p r o d u c c i ó n ve una 
forma social en que el g é n e r o humano se v e r á l ib re de la 
m a l d i c i ó n de la existencia, es decir, de sus necesidades y preo
cupaciones e c o n ó m i c a s , y sobre esa base p o d r á crear una cul tu
ra digna de él.» (Stern, Ealbes und ganzes Freidenkertum, 11 y s i 
guientes.) 

Una vez implan tado el colectivismo, y con él la fel icidad terre
na, i r á n mur iendo lentamente la r e l i g i ó n y el Estado burgués!. 
« C u a n d o por medio de la d e s a p a r i c i ó n de la propiedad i n d i v i 
dual y la a d m i n i s t r a c i ó n s i s t emá t i ca de todos los medios de pro
ducc ión la sociedad se haya l ibertado á s í misma y á todos sus 
miembros de la esclavitud y servidumbre en que a l presente 
v ive , dominada por los mismos medios de p r o d u c c i ó n que ella 
ha creado, pero que la subyugan como un poder i rresis t ible y 
e x t r a ñ o ; cuando el hombre, por consiguiente, pueda no solamen
te pensar, sino t a m b i é n gobernar, ú n i c a m e n t e entonces se rá 
cuando desaparezca el ú l t i m o poder e x t r a ñ o que actualmente se 
refleja t o d a v í a en la r e l i g i ó n , y con él se d e s v a n e c e r á t a m b i é n la 
misma r e l i g i ó n , por la sencilla r a z ó n de que c a r e c e r á de con
tenido y no h a b r á nada que pueda reflejarse en e l la .» (Engels, 
Dührings Umioalzung, 344.) 

Los representantes de la r e l i g i ó n pueden preocuparse honda
mente por la inminente ru ina de su ú l t i m o baluarte de defensa; 
esto es, por la dependecia económica de los medios de p r o d u c c i ó n . 
S e g ú n Bebel, t ienen sin duda motivos sobrados para e l lo . «La r e 
l ig ión c o r r e r á la misma suerte que el Estado. No se d e r o g a r á la 
r e l i g i ó n , n i se d e p o n d r á á Dios, n i se a r r a n e a r á n violentamente del 
corazón de las gentes los sentimientos religiosos; antes bien, con
t i n u a r á como antes d ic iéndose todas esas t o n t e r í a s con que a l pre
sente se pretende combatir á los d e m ó c r a t a s socialistas educados 
en el a t e í s m o . La democracia socialista de j a rá tales excesos é i n 
conveniencias para los ideó logos burgueses, que ensayaron ya 
estos medios en la r e v o l u c i ó n francesa y , naturalmente, sufrieron 
el m á s tremendo fracaso. Sin ataques violentos de n inguna espe-
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cié, siu perseguir el pensamiento por descabellado que sea, lenta
mente i r á n desapareciendo las organizaciones religiosas, y con 
ellas las Igles ias .» (Bebel, Die Frau, 406.) 

N i n g ú n pueblo ha aceptado t o d a v í a el ú l t i m o y m á s elevado 
grado de la evo luc ión religiosa, el a t e í s m o ; hasta el presente so
lamente germina en el cerebro de algunos idealistas, 4o cual no 
obsta para que la g e n e r a l i z a c i ó n del a t e í s m o sea ú n i c a m e n t e 
cues t ión de t iempo. «La evo luc ión religiosa en el ú l t i m o t é r m i n o 
l l e g a r á á la d e s a p a r i c i ó n de todas las religiones; es decir, a l a te ís 
mo. Pero esto no p o d r á hacerse de una manera artificiosa por me
dio de violencias y leyes persecutorias en una época en que toda
v í a se sienten hondamente las necesidades religiosas. C u á n ab
surdo y disparatado sea semejante procedimiento, puede verse 
pr inc ipalmente en la r e v o l u c i ó n francesa, que, como era na tura l , 
t e r m i n ó con la r e s t a u r a c i ó n de la m o n a r q u í a . » 

« N i n g ú n pueblo en su total idad ha aceptado t o d a v í a hasta 
nuestros d ías el a t e í s m o , que constituye el ú l t i m o grado de la 
evo luc ión religiosa; pero es indudable que los pueblos cultos m á s 
progresivos van a p r o x i m á n d o s e constantemente á esta ú l t i m a 
forma de la evo luc ión religiosa, y que la d e s a p a r i c i ó n del cul to 
es para ellos una cues t ión de tiempo exclusivamente. Comprueba 
estas afirmaciones la circunstancia de que n inguna de las Iglesias 
existentes en la actualidad se atreve ya á expulsar de su seno á 
los indiferentes, que aumentan cada d ía entre sus adeptos, ade
m á s de que no hay n i n g ú n sistema religioso nuevo que l leve^tra-
zas de adqu i r i r consistencia alguna n i de conquistar fieles.» (Be-
bel, Mohammedanisch-araMsche Kulturperiode, 3.) 

É l t r iunfo to ta l del a t e í s m o está ya muy p r ó x i m o . «Que la r e l i 
g ión está m u y p r ó x i m a á desaparecer es cosa m u y evidente, si se 
tienen en cuenta las vagas y confusas ideas que se tienen acerca de 
Dios y sus atributos. Los hombrea saben ante todo que ellos exis
ten, porque conocen de antemano q u é son y c ó m o son; pero 
acerca de la existencia de la personalidad de su Dios no pretenden 
m á s que saber que existe, sin t ratar de averiguar en modo algu
no cuá l sea su naturaleza, si tiene ó no forma humana, si es pe
q u e ñ o ó grande, azul ó negro, hombre ó mujer (!!!). Donde los 
hombres tienen la justicia en gran estima describen un Dios jus
ticiero; y si son otros sus ideales, procuran acomodarlo á ellos-
Cuanto m á s rezagada se queda la idea de Dios en el camino de la 
evo luc ión , m á s se aproxima á la idea corporal ; y cuanto m á s mo
derna es la forma religiosa, m á s confusas y mezquinas son t a m 
bién las ideas religiosas. La evo luc ión h i s tó r i ca de la r e l i g i ó n 
consiste en su d e s a p a r i c i ó n lenta y g r a d u a l . » (Dietzgen, Religión 
und Sozialdemokratie, 22.) 

Los^ ca tó l icos instruidos (y á ellos está destinado este l ib ro ) no 
necesitan ver refutadas todas estas cosas maravil losas. Pero es 
m u y triste que para los directores del movimien to democrá t i co -
socialista, que en su inmensa m a y o r í a por lo menos e s t án bau
tizados, se haya convert ido el Cristianismo en u n mundo t o t a l 
mente e x t r a ñ o , que no pueden entender por fal ta de p r e p a r a c i ó n . 



V 

L A R E L I G I Ó N Y E L CULTO D E L PORVENIR 

T a m b i é n los d e m ó c r a t a s sociacialistas tienen su r e l i g i ó n : as í , 
por lo menos, lo expresa bellamente Liebknecht . «¿No tenemos 
nosotros lo que constituye la fuerza de la r e l i g i ó n ; es decir, la fe 
en los m á s excelsos ideales? ¿No es e l socialismo la forma m á s 
alta de la moral idad, de la generosidad, del sacrificio y de la 
f i l an t rop ía?» {Protokoll des Parteitages, H a l l e , 202.) 

La d e g r a d a c i ó n del hombre á la cond ic ión de un an ima l des
arrol lado es su altidmo ideal; el despojo de los ricos para poder 
prometer á los que nada tienen m o n t a ñ a s de oro que no po
s e e r á n nunca es la forma m á s excelsa del sacrificio de la filantropía. 
A la exci tac ión f r ía y calculada de todas las bajas pasiones, de la 
codicia y de la concupiscencia para l l evar á cabo una r e v o l u c i ó n 
violenta , imposible en absoluto sin derramar mares de sangre, 
se la l lama la más alta expresión de la moralidad. 

E l e s p í r i t u humano es el ser m á s elevado, y la Humanidad la 
ú n i c a d iv in idad . «Deben desaparecer los dioses preferidos por 
cada ind iv iduo , para que cesen de una vez las creencias en los 
diablos. La Humanidad en v iva y r e c í p r o c a c o m u n i c a c i ó n y 
que sabe completarse con las cosas muertas de este mundo es la 
que real y corporalmente representa la m á s alta e n c a r n a c i ó n de 
todas las perfecciones d iv inas .» (Díetzgen, Religión und Sozialdemo-
kratie, 15.) 

Todas las cosas se d ign i f i ca rán y d i v i n i z a r á n igualmente. «Los 
atr ibutos divinos fueron cosa fugaz y pasajera, como lo fueron los 
dioses y el t iempo que se i n v e r t í a en investigaciones acerca del 
verdadero Dios, y t e r m i n a r á n en el instante mismo en que se de • 
muestre definit ivamente que las cosas y los hombres son i g u a l 
mente dignos y elevados, igualmente perfectos y d iv inos .» (Dietz 
gen, í d e m , i d . , 15.) 

La Humanidad es, pues, la ú n i c a cosa santa que queda: «Las 
cosas santas y sagradas, a s í religiosas como profanas, deben des* 
aparecer para que subsista la ú n i c a cosa santa, eterna y verda-
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dera; la Humanidad . Para que la t a ñ cacareada fraternidad sea u n 
hecho, para que nadie sea tratadado despectivamente, no debe
mos m i r a r nunca á nadie con act i tud humi lde . E l d e m ó c r a t a debe 
m i r a r fijamente a l regente de la r e p ú b l i c a , y no, como el labrador 
a l cura, como u n m a g n í f i c o dios b í p e d o ó como escogido entre los 
mejores y m á s perfectos .» (Dietzgen, Religión der Sozíaldemokra-
tie, 13 y siguientes.) 

Los d e m ó c r a t a s socialistas creen t a m b i é n en un l ibertador . «La 
o r g a n i z a c i ó n consciente y s i s temát ica del trabajo social es el r e 
dentor esperado de los nuevos t i empos .» (Dietzgen, 11.) 

Su r e d e n c i ó n se rá posit iva y universal ; en general la r e l i g i ó n 
se propone l i b r a r a l angustiado co razón humano de las miserias 
de esta vida terrenal . Hasta el presente no ha podido conseguir
lo m á s que de u n modo fan tás t i co é ideal , fomentando la creen
cia en u n Dios inv i s ib le y en un reino habitado exclusivamente 
por muertos. E l evangelio del presente promete r e d i m i r de f in i 
t ivamente nuestro va l le de l á g r i m a s de un modo real , posi t ivo y 
tangible. Dios, esto es, el bien, la belleza, la santidad, debe hacer
se hombre y descender desde el Cielo á la T ie r ra ; pero no de u n 
modo maravi l loso y religioso como en otro t iempo, sino por v í a s 
naturales y terrenas. Nosotros pedimos u n redentor; reclamamos 
que nuestro evangelio, la palabra de Dios, se haga carne. Pero no 
debe tomar cuerpo en u n solo ind iv iduo n i en una persona deter
minada, porque nosotros todos queremos, el pueblo en masa 
quiere ser h i jo de Dios.» (Dietzgen, í d e m , i d . , 3.) 

¿Puede imaginarse lenguaje m á s disparatado y blasfemo? 
La r e d e n c i ó n democrá t ico-soc ia l i s t a del mundo está m u y p róx i 

ma. «Lo que autoriza a l pueblo, no ya para creer en la r e d e n c i ó n 
de sus tormentos milenar ios , sino para ver la palpablemente, para 
perseguirla con supremo esfuerzo, es la m á g i c a fuerza p roduc t i 
va, la maravi l losa fecundidad de su trabajo. La riqueza, que pue
de realizar lo que hasta los momentos actuales ha sido imposible 
para todos los redentores, consiste en los secretos arrancados á la 
Naturaleza, en los m á g i c o s descubrimientos por medio de los 
cuales podemos dominar la , realizar nuestras supremas aspiracio
nes y gozar de sus dones sin fatiga y con p o q u í s i m o trabajo, y en 
el mayor perfeccionamiento de los m é t o d o s y de los instrumentos 
de t raba jo .» (Dietzgen, í d e m , i d . , 7.) 

«La democracia socialista es la ú n i c a r e l i g i ó n verdadera, la ú n i 
ca Iglesia capaz de hacernos felices; como que es la ú n i c a que 
persigue el fin c o m ú n de la r e l i g i ó n , no por medios f an tás t i cos , 
oraciones, sollozos y plegarias, sino con recursos positivamente 
reales, eficaces y verdaderos; á saber, por medio de la organiza
ción social del trabajo intelectual y manual . E l trabajo es el Sa l 
vador de los tiempos venideros. A la manera que Jesucristo h a b í a 
reclutado ya muchos p rosé l i t o s antes que hubiera organizado 
su Iglesia, a s í t a m b i é n el nuevo profeta, e l Trabajo, viene actuan
do desde hace siglos sin que n i aun en los momentos actuales 
pueda pensar en sentarse en su t rono y tomar e l cetro en sus ma
nos. Pero está adornado con. los atributos de la D iv in idad , con 
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el poder y la s a b i d u r í a . Donde quiera que haya alguna cosa san
ta nos encontramos en presencia del Sancia Sanctorum. No setra-
ta de n i n g ú n fetiche, n i de n inguna arca de la Al ianza, n i de 
n i n g ú n t a b e r n á c u l o ó custodia, sino de la s a l v a c i ó n m o r a l positi
va de todo el g é n e r o humano civi l izado. Como del basurero de un 
tal ler , del mater ia l consumido y del sudor del obrero surge el 
nuevo producto hermoso y magn í f i co , a s í r e s u r g i r á de la noche 
de la barbarie, de la esclavitud del pueblo, de la incu l tu ra , de la 
supe r s t i c ión , de la miseria y de la carne y de la sangre humanas 
consumidas, potente, e s p l é n d i d a y magn í f i c a , la s a b i d u r í a , verda
dera riqueza del presente. Esta riqueza constituye el m á s só l ido 
fundamento para las esperanzas democrá t ico-soo ia l i s tas . Nuestra 
esperanza en la r e d e n c i ó n no se funda en n i n g ú n ideal religioso, 
sino en una piedra angular robusta, só l ida y m a t e r i a l . » (Dietzgen, 
Religión der Sozialdemohratie, 5 y siguientes.) 

Hasta las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, se en
c o n t r a r á n t a m b i é n en la nueva r e l i g i ó n . «La democracia socia
lista v ive en la creencia de que el t r iunfo se rá de la verdad, en la 
esperanza de que el hombre se v e r á redimido de toda esclavitud 
espir i tual y mater ia l , y en el amor por el cual los hombres s e r á n 
igualmente cons ide rados .» (Dietzgen, í d e m , i d . , 10.) 

Los cimientos de la nueva Iglesia es tán abiertos desde hace ya 
mucho t iempo. «Los obreros son la roca sobre la cual d e b e r á ed i 
ficarse la Iglesia del p r e sen t e .» (Lassalle, Arbeiterjorogramm, 30.) 

Una nueva r e l i g ión tan magn í f i ca y excelsa debe tener t a m b i é n , 
naturalmente, una forma exterior correspondiente; es decir, debe 
tener su culto. Pero esto está ya previsto. «El culto del progreso 
cu l tu ra l es la r e l i g i ó n del porven i r , que s u r g i r á e s p l é n d i d a de la 
concepc ión monista del m u n d o . » (Stern, Beligión der Zukunft, 68.) 

Como en ú l t i m o t é r m i n o todo cuanto existe no es m á s que pro
ducto de la evo luc ión , a s í el nuevo culto s e r á t a m b i é n una t ras-
f o r m a c i ó n de las religiones ya existentes. «Por razones h i s t ó r i c a s 
y lóg icas , es probable que para que el monismo (léase materia
lismo) pueda habili tarse como concepc ión popular del mundo y 
ser considerado como norma de v ida , tenga que resignarse á ser 
como una evo luc ión de las religiones é Iglesias existentes. Para 
que pueda c u m p l i r la m i s i ó n de que ya hemos hablado se rá for
zoso que procure con sumo e m p e ñ o explicar las religiones exis
tentes y en constante evo luc ión progresiva en u n sentido compati
ble con la ciencia y la concepc ión moderna del mundo. Las tres 
grandes religiones del mundo civi l izado con todas sus divisiones 
y sectas, el judaismo, el catolicismo y el protestantismo, descan
san absolutamente en fundamentos y razones de c a r á c t e r sobre
na tu ra l . De estas tres religiones el catolicismo es el que m á s d i s 
tanciado está del monismo, de suerte que apenas puede pensarse 
en la posibi l idad de t rasformarlo en sentido monista. E l judaismo 
es fácil que se prestara mejor á esa t r a s f o r m a c i ó n . E l protestan
tismo es la r e l i g i ó n que no solamente ha rechazado hasta las m á s 
insignificantes manifestaciones del formal ismo ecles iás t ico, sino 
que, l imando m á s y m á s cada d ía las cadenas del dogmatismo, pre-
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tende y sabe ponerse a l habla con la vida y con la ciencia, y 
nunca pierde de vista el nerv io de la mora l y los intereses funda
mentales de la Humanidad . Una vigorosa e x p a n s i ó n del protes
tantismo en sentido l ibe ra l nos a c e r c a r í a considerablemente a l fin 
que perseguimos. Poco á poco se r í a fácil conseguir de la Iglesia 
que no se apoyara exclusivamente en las escrituras del ant iguo 
y del nuevo Testamento, sino que admit iera t a m b i é n en su esfe
ra otras poes ías y documentos clás icos que p o d r í a dar á conocer 
a l pueblo. E n ocasiones p o d r í a n i r al ternando las p l á t i ca s r e l i 
giosas con exposiciones populares de v u l g a r i z a c i ó n cient í f ica . 
Las oraciones i r í a n poco á poco tomando el c a r á c t e r de e x p r e s i ó n 
l í r i ca de las sensaciones, sentimientos y deseos, y los cán t i cos per
d e r í a n con escasas trasformaciones toda su amalgama supersti
ciosa.» (Stern, í d e m , i d . , 84 y siguientes.) 

La historia de la cul tura ofrece igualmente materia abundante 
y adecuada para vulgarizaciones cient í f icas de c a r á c t e r popular . 
A d e m á s , p o d r í a con t r ibu i r eficazmente á inculcar estas ideas en la 
conciencia popular el sello a r t í s t i co de la concepc ión monista del 
mundo. Stern reclama mucha l iber tad para estas cosas, « p o r q u e 
t a m b i é n esta especie de poes ía (la que representa el lado :oscuro 
de la vida) está perfectamente autorizada, y desde este punto de 
vista debemos aceptar t a m b i é n el natural ismo, cuyo p r i n c i p a l re
presentante es E m i l i o Zola» . (Stern, í d e m , i d . , 82.) 

Todo esto se r í a en verdad un m a g n í f i c o culto d i v i n o en el 
templo monista del porven i r ; p r imero , unas poes ía s c lás icas ; des
p u é s , una conferencia de v u l g a r i z a c i ó n científ ica popular , po r 
ejemplo, sobre la naturaleza q u í m i c a de los abonos artificiales, y , 
para t e rminar , un c a p í t u l o sobre el lado oscuro de la vida, por E m i 
l io Zola . 



VI 

H O S T I L I D A D CONTRA. L A R E L I G I Ó N 

a) Religión y capitalismo. Por qué los demócratas socialistas no quieren 
ser considerados como enemigos de la religión. 

La democracia socialista, pr incipalmente en estos ú l t i m o s t iem
pos, se defiende del reproche de ser enemiga de la r e l i g i ó n . Las 
publicaciones oficiales del par t ido, los programas de Gotha y Er-
fu r t consideran la r e l i g i ó n como un asunto de c a r á c t e r pr ivado. 
Este ú l t i m o va t o d a v í a m á s adelante y ofrece la l iber tad m á s 
absoluta para las ideas religiosas. «Las comunidades eclesiás t icas 
y religiosas s e r á n consideradas como asociaciones privadas y 
p o d r á n ordenar sus asuntos con entera i n d e p e n d e n c i a . » 

E l socialismo se nos representa como una especie de negocio 
económico que tiene que ver con la r e l i g ión poco m á s ó menos 
como con la luz e léc t r ica ó con los caminos de h ier ro . 

«El socialismo no tiene el m á s p e q u e ñ o i n t e r é s en imped i r que 
los hombres conserven sus ideas, convicciones y p r á c t i c a s r e l i 
giosas, porque es un movimien to de c a r á c t e r e c o n ó m i c o exclusi
vamente, y las cuestiones religiosas le son tan e x t r a ñ a s como las 
cuestiones de la Medicina y de la m ú s i c a . Relega á la esfera de la 
conciencia i n d i v i d u a l todo lo que tiene r e l ac ión con lo que las 
gentes quieran creer y pensar, con las p r ác t i c a s que deseen con
servar y con la forma en que quieran exteriorizar su concepto 
del mundo ó su pensamiento religioso. Así resulta incomprens i 
ble que la r e l i g i ó n haga la s eña l de la cruz en presencia del so
cialismo, cuando tiene que ver con ella y desea molestarla poco 
m á s ó menos, como la i n t r o d u c c i ó n de la luz e léc t r ica en lugar 
del gas, ó la del f e r roca r r i l en lugar de las d i l igenc ias .» (Stern, 
Thesen üher den Sozialismus, 20.) 

E l c o m p a ñ e r o Stampfer intenta m u y seriamente negar la res
ponsabilidad de la democracia socialista, achacando á la ciencia 
la host i l idad religiosa de su par t ido. 
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«Las clases populares incultas y trabajadas por los ó r g a n o s de 
la Iglesia creen sencillamente que la incredul idad es una inven
ción de esta menguada democracia socialista. No pueden acabar 
de convencerse de que por lo que á la r e l i g ión se refiere los d e m ó 
cratas socialistas adoptan en las cuestiones capitales la misma 
act i tud que la ciencia t a l y como se e n s e ñ a en las Universidades 
y Escuelas supe r io re s .» (Stampfer, Religión ist Privatsache, 11.) 

E l fol leto de Stampfer demuestra hasta la evidencia con c u á n t a 
ignorancia escriben estos representantes de la. ciencia sobre los 
problemas fundamentales de la Humanidad . Es falso de todo 
punto que toda la ciencia sea i r re l ig iosa . N i una sola de las con
clusiones comprobadas de la ciencia está en opos ic ión con las 
creencias positivas. Es igualmente inexacto que todos los repre
sentantes de la ciencia sean irrel igiosos ó enemigos de la r e l i g i ó n . 
Sin esfuerzo alguno p o d r í a citarse una lista in te rminab le de hom
bres ilustres que fueron fervientes ca tó l icos , ó por lo menos cre
yentes cristianos, desde Kepler y Newton, hasta Laplace y Vol ta , 
Causs y Pasteur. 

Es cier o que son i n c r é d u l o s muchos de los hombres consagra
dos á la ciencia; pero es falso que esto se oculte a l pueblo ca tó l i 
co: antes a l contrar io , conviene hablar con toda clar idad. E l Cris
t ianismo debe defender y d e f e n d e r á la l eg i t imidad de la p rop ie 
dad pr ivada; pero no tiene el m á s p e q u e ñ o mot ivo para entusias
marse con la forma de la p r o d u c c i ó n capitalista t a l y como se 
ha l la establecida en la actualidad. La s o b e r a n í a i l im i t ada del ca
p i t a l no es otra cosa que el mater ial ismo trasladado á la econo
m í a popular . Este capitalismo moderno se funda esencialmente en 
la misma concepc ión material is ta del mundo que el socialismo, 
porque es indudable que las consecuencias p r á c t i c a s del materia
l ismo para las clases superiores pueden ser m u y distintas que las 
que desea obtener el proletar iado. La Iglesia, por consiguiente, 
no tiene i n t e r é s alguno en defender un sistema ateo y sin en t ra 
ñ a s , que le ha ocasionado m u c h í s i m o d a ñ o y que está condenado 
á una ru ina inevi table , porque no tiene otro fundamento só l ido 
que el derecho de los m á s fuertes. Si, pues, el cristiano fervoroso 
rompe lanzas contra la democracia socialista, no debe atr ibuirse 
en modo alguno a l deseo de defender la s o b e r a n í a desenfrenada 
del gran capital , que desea r í a ver terminada á la mayor breve
dad posible. 

^ Si efectivamente la democracia socialista no fuera m á s que un 
sistema e c o n ó m i c o , completamente indiferente en lo que á la re
l i g i ó n se refiere, ó mejor a ú n , basado en las normas eternas del 
Cristianismo, y ú n i c a m e n t e deseara l iber tar el trabajo de las 
argollas de h ier ro con que el capital le opr ime, seguramente le 
a m p a r a r í a la Iglesia con todas sus e n e r g í a s . Pero, por desgra
cia, la democracia socialista no es indiferente en r e l i g i ó n , sino 
enemiga de ella. La realidad de las cosas no v a r í a porque los 
socialistas pongan gran e m p e ñ o en asegurar lo contrar io y cen
suren con i rón i co menosprecio las desatentadas perjecuciones del 
Kulturkampf. A u n los m á s furiosos ejecutores del Kulturkampf 

9 
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afirmaban rotundamente y sin embozos n i rodeos que ellos no 
q u e r í a n molestar n i perseguir á nadie, sino ú n i c a y exclusiva
mente defender los «derechos incontrover t ib les del Es tado» con
tra la d e t e n t a c i ó n de la s o b e r a n í a por parte de los u l t r a m o n t a 
nos. Los mismos Césares romanos, que dieron muerte a tantos 
mil lares de cristianos, nunca ^ersi^wieron á nadie. Se l i m i t a r o n á 
castigar á los súbd i tos indóc i l e s y rebeldes. Los mismos d e m ó c r a 
tas socialistas se ven precisados á confesar el hecho p ú b l i c o y no
tor io de que hasta e l presente han tratado siempre á la r e l i g i ó n 
con gran host i l idad. V o l l m a r dice: «Es necesario acabar resuelta
mente de una vez con el e q u í v o c >, tantas veces usado, de consi
derar la r e l i g i ó n como u n asunto p ñ v a d o , y a l m i .mo tiempo 
fomentar y resolver las pendencias clericales m á s b a l a d í e s é i n 
sensatas y las p o l é m i c a s y disputas por la cul tura que tanto d a ñ o 
han causado á nuestro p a r t i d o . » (Farteitag, Francfort, 146.) 

Comentando la d e c l a r a c i ó n de que la r e l i g i ó n es u n asunto p r i 
vado, consignada en el programa de Er fu r t , advierten Kautsky 
y S c h ó n l a n k : «Este p r inc ip io de la tolerancia debe observarse 
con la mayor escrupulosidad posible, porque el clericalismo es 
igualmente insoportable si se presenta negando que si se pre
senta afirmando la existencia de Dios. Todo ciudadano es d u e ñ o 
de creer lo que tenga por conveniente, cualesquiera que sean los 
motivos de su fe. E l Estado no tiene para q u é inmiscuirse en es
tos asuntos de ca r ác t e r puramente pr ivado, y no debe imponer 
n i tolerar la t i r a n í a de las conciencias .» (Kautsky, Schónlank, 
Crrundsatze un Forderung, 43.) 

Pero el amo vuelve á e n s e ñ a r m u y pronto la oreja. «Es una 
falta g r a v í s i m a mezclar la i n s t r u c c i ó n de los n i ñ o s con las cues
tiones y cosas religiosas. La co laborac ión de la Iglesia en la en
s e ñ a n z a es inadmisible, y la e n s e ñ a n z a religiosa, mientras las 
familias crean necesario conservarla, debe quedar completamen
te excluida de los planes escolares .» (Idem, i d . , 44.) 

Resulta a d e m á s que, conforme á este mismo programa, la asis
tencia á estas escuelas ateas debe ser obl igator ia para todos los 
n i ñ o s sin excepc ión . Bebel declaraba en el Parlamento e l 3 de 
Febrero de 1893: «Nosot ros nos rebelamos contra todas las auto
ridades humanas ó divinas que nos oponé i s , y con las cuales ha
béis guiado hasta el presente y t o d a v í a i n t e n t á i s guiar gregaria
mente á las masas .» (Bebel, TJnd ¿ein Zukunftutaat., 28.) 

Si Bebel se rebela contra las autoridades divinas, y ellas no 
s i rven para otra cosa que para conducir como un r e b a ñ o á las 
masas, es na tura l que debe procurarse con todo e m p e ñ o la des
t r u c c i ó n total de estas autoridades, divinas ó humanas. 

Pero es interesante responder á la cues t ión de por q u é los 
socialistas no quieren ser tenidos como enemigos de la r e l i g i ó n . 
En la asamblea socialista de Hal le (1890) se e n t a b l ó u n v i v o de
bate sobre si deb ía tacharse ó conservarse en el programa la de
c l a r ac ión de que la r e l i g i ó n era un asunto pr ivado. Liebknecht 
se d e c l a r ó par t idar io de que se conservara. Afi rmaba m u y acer
tadamente c ó m o los m á s audaces librepensadores eran frecuente-
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mente en la vida po l í t i ca los ciudadanos m á s pedantes y cerriles, 
y dec ía : «Es un indic io de incapacidad menta l y de falta de ener
g ía no emplear nuestras fuerzas en la T ie r ra y perder el t iempo 
miserablemente en elevarnos constantemente á las alturas celes
tiales y declarar a l l í la guerra á un Dios b u r g u é s . » (Protokoll des 
Parteitages, Ha l l e , 174.) 

Es, pues, poco p rác t i co combatir directamente á la Iglesia. 
«Los que se e m p e ñ a n en combatir s a ñ u d a m e n t e á la Iglesia, en 
lugar de combatir la o r g a n i z a c i ó n de las clases sociales, gastan 
i n ú t i l m e n t e sus e n e r g í a s d i r i g i é n d o l a s contra un enemigo f a n 
tást ico.» ( Idem, i d . , 175.) 

Por razones de opor tunidad coincidieron con Liebknecht la ma
y o r í a de los oradores. «Todos los que han sido verdaderos agi ta
dores de las masas saben perfectamente que esta parte del p r o 
grama nos ha prestado magn í f i cos servicios (¡Muy bien!), é induda
blemente s e r í a m o s locos de atar s i i n t e n t á r a m o s modif icar la 
(¡Muy hienl) Precisamente ahora, cuando debemos entablar una 
nueva lucha con el Centro, si i n t e n t á r a m o s rectif icar esta parte 
de nuestro programa, no hay duda que p o n d r í a m o s en manos del 
Centro armas que en la actualidad no pueden esgr imir contra 
noso t ros .» ( Idem, i d . , 185.) 

Otros oradores se expresaron t o d a v í a con m á s e n e r g í a . «Nada 
me impresiona tan desagradablemente como rec ib i r las con
clusiones de las asambleas celebradas por el Centro, a c o m p a ñ a 
das indefectiblemente de la siguiente mu le t i l l a : «Vosot ros c o m 
ba t í s la r e l i g i ó n ó t r a n s i g í s provis ionalmente con el la para no 
ofender los sentimientos de los incultos l a b r a d o r e s . » Cuantas ve
ces me encuentre en presencia de estos labradores me considera
r é obligado á disipar las nieblas que han acumulado los be r l ine 
ses.» (Protoholl des Parteitages, Ha l l e , 190.) «En el campo nos i r á 
con la r e l i g i ó n mucho mejor que si la descartamos por comple
to.» ( Idem, i d . , 190.) 

Incesantemente se reproduce el mismo pensamiento de que 
debe dejarse á los obreros ca tó l icos que pract iquen su r e l i g i ó n . 
Una vez que es tén con nosotros i r á c o n s i g u i é n d o s e todo lo de
m á s . As í se decía en la asamblea de Stuttgart de 1898. «Dejemos 
que los centenare3 de miles de trabajadores ca tó l icos que hoy 
siguen t o d a v í a las banderas del Centro conserven su fe y sus 
creencias en un Dios amoroso y providente . Tan pronto como ha
yamos logrado convencerlos de que sus intereses son comunes 
con los n ú e s ros, de que su causa es la causa de todos los trabaja
dores y de que sus intereres es tán en opos ic ión con los de sus pa
tronos, ca tól icos , protestantes ó j u d í o s , c a m b i a r á radicalmente la 
s i tuac ión de las cosas. Puedo asegurarlo por experiencia p r o p i a . » 
As í se explicaba el c o m p a ñ e r o Fischer. (Protoholl des Parteita
ges, 160.) 

Welker-Wiesbaden p r e s e n t ó en la asamblea de Mun ich una 
p r o p o s i c i ó n para que sin déscaaiso se combatiera á la Iglesia (ca
tól ica y protestante) por medio de la. propaganda religiosa, de hojas 
volantes y de toda suerte de trabajos en el ta l ler y en la mesa de 
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la c e rvece r í a . La p r o p o s i c i ó n fué rechazada; pero el mismo com
p a ñ e r o V o l l m a r hubo de confesar: |«Por desgracia, nuestra p r e n 
sa no ha dejado en estos ú l t i m o s a ñ o s de perder el t iempo en se
mejantes f rus l e r í a s (pendencias y discusiones del Kulturkampf y 
de minucias clericales). S i rvan de prueba los conocidos escritos 
de Losinsky, que en gran parte representan la pseudo-ilustracion 
m á s superficial que pueda i m a g i n a r s e . » (Protokoll des Partdtages, 
Munich , 1902, 240.) 

Mientras los labradores sean enemigos de los d e m ó c r a t a s socia
listas no tienen éstos esperanza alguna de conseguir e l t r i un fo 
def in i t ivo . En consecuencia, la pob l ac ión r u r a l debe ser conquis
tada por la nueva doctr ina. Pero los agitadores que ataquen á 
la r e l i g ión tienen e l plei to perdido entre los creyentes labrado
res. Era, pues, una medida de prudencia oportunista el proyecto 
de descartar la r e l i g i ó n . Pero cuando los oradores socialistas no 
van precisamente á la caza de labradores suelen manifestar de 
m i l maneras distintas su enconado odio contra todas las re l ig io
nes, porque este e s p í r i t u de host i l idad alienta en las e n t r a ñ a s 
mismas del sistema levantado sobre el m á s desolado materialis
mo. Bernstein tiene, pues, mucha r a z ó n cuando en el n ú m e r o de 
Setiembre de 1904 de la Sozialistiche Monatshefte escribe: « C u a l 
quiera que sea la concepc ión del mundo que se acepte, siempre ha
b r á de servir de fundamento a l estado social y á la p r o p a g a c i ó n 
de la cul tura , que es func ión suya (educac ión , ciencia, derecho, 
especialmente el penal, arte, etc.): en este sentido la rel igión^ no 
puede ser en modo^alguno asunto de orden pr ivado, sino una ins
t i tuc ión p ú b l i c a de"a l t í s ima t r a s cendenc i a . » 

E n el mismo cr i ter io es tá inspirado lo que, s e g ú n una informa
c ión del Yorwárts, dec ía Bernstein en una asamblea democrá táco-
socialista de B e r l í n : 

«La e m a n c i p a c i ó n religiosa debe ser el supuesto de la i lustra
c ión po l í t i ca y e c o n ó m i c a . Mientras no arranquemos del co razón 
humano las representaciones religiosas que constituyen la p r ime
ra fase ó estadio de su evo luc ión , no conseguiremos que llegue á 
la m a y o r í a de edad ó madurez po l í t i ca . Los que quieren mante
nerse aferrados á sus concepciones religiosas ponen un val ladar 
á nuestras ideas y á nuestro avance. Por estas razones no pue
de considerarse la r e l i g i ó n como cosa puramente pr ivada. Nues
t ra doctr ina de la s e p a r a c i ó n de la Iglesia y del Estado nos obliga 
por necesidad lógica á tomar t a m b i é n posiciones contra la r e l i 
g ión , porque la Iglesia y la r e l i g i ó n son inseparables. Los pr ime
ros jefes del socialismo fueron casi todos librepensadores, que se 
h a b í a n emancipado previamente de la r e l i g i ó n y de la Iglesia. A l 
engrosar m á s tarde las filas de nuestro par t ido, en a t e n c i ó n a l 
obs tácu lo que las ideas religiosas de los trabajadores h a b í a n de 
oponer á la propaganda socialista, propuse que se inc luyera en e l 
programa la dec l a r ac ión de que la r e l i g ión es un asunto de ca rác 
ter pr ivado. Por consiguiente, debemos conservarla en nuestro 
programa ú n i c a m e n t e por consideraciones y conveniencias de 
orden es t r a t ég ico , sobre todo para obtener mayor n ú m e r o de vo-
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toa en las elecciones, aunque esto sea no solamente una contra
d icc ión , sino una refinada h ipoc re s í a .» (Colonia, Volkzeitung del 29 
de Marzo de 1905, n ú m . 257.) 

U n d e m ó c r a t a socialista que por razones cient í f icas acepte el 
credo del par t ido nunca puede ser a l mismo t iempo cristiano cre
yente. «Pe ro si yo exijo de un d e m ó c r a t a socialista que acepte los 
fundamentos cient í f icos de nuestro par t ido, h a b r é de negar pre
viamente que pueda ser demócra ta - soc ia l i s t a y ca tó l ico . La fe en 
la D i v i n i d a d b íb l ica y el deber de la obediencia ecles iá t ica no se 
compaginan con n inguna concepc ión cient í f ica . Desde este punto 
de vista la Iglesia tiene t a m b i é n m u c h í s i m a r a z ó n cuando af i rma 
que un ca tó l ico no puede ser demócra ta - soc ia l i s t a .» (E l c o m p a ñ e 
ro E r d m a n n , en la SoziaJiHsche Monatshefte de 1905, n ú m . 519. 

Este c o m p a ñ e r o procede, pues, con todo r igo r lóg ico a l declarar 
la guerra á la Iglesia. «Noso t ros no debemos molestarnos en v io
lentar las convicciones religiosas de nadie ó en d i f icu l ta r el alis
tamiento en nuestras filas; pero debemos hacer y haremos todo lo 
que sea necesario para quebrantar el poder de la Iglesia, la ant i 
gua y poderosa enemiga de la l iber tad, y arrancar del co razón de 
las muchedumbres la dependencia religiosa, que constituye e l 
obs t ácu lo m á s insuperable para avanzar por las v í a s del p rogre 
so. En este sentido la r e l i g i ó n no os para nosotros un negocio p r i 
vado, y en modo alguno debemos conservar por m á s t iempo una 
pos ic ión que puede dar lugar á torcidas interpretaciones en lo que 
se refiere á nuestra act i tud ante la Iglesia y la r e l i g ión .» (Sozialis 
tisdhe Monatshefte, 1905, 515.) 

Igualmente l e g í t i m a y sincera es la conducta de este mismo 
c o m p a ñ e r o cuando escribe que p r á c t i c a m e n t e conspiran a l mismo 
fin combatir á la Iglesia y hacer la guerra á la r e l i g i ó n . «Está 
m u y en boga d is t ingui r entre la r e l i g ión y la Iglesia. N a t u r a l 
mente, debemos pelear contra la Iglesia como ins t rumento de 
fuerza de que se s i rven las clases dominantes para o p r i m i r a l 
pueblo; pero la r e l i g i ó n , el convencimiento í n t i m o de cada uno 
de los creyentes, está fuera de nuestro radio de acción y debe ser 
considerada como una cosa puramente pr ivada. Yo entiendo que 
la r e l i g ión y la Ig l eda son cosas m u y distintas en el orden t e ó r i 
co, pero que no pueden separarse de n inguna manera en la p r á c 
tica. Por lo menos la r e l i g i ó n , contra la cual debemos esgr imir 
nuestras armas, el Crist ianismo, ú n i c a m e n t e nos es conocido en 
su forma organizada como Ig les ia .» CSozialistische Moríatshefte, 
1905, 517.) 

b) La religión debe ser combatida como medio de opresión 
enemigo de la cultura. 

Después de lo dicho, por mucho que se e m p e ñ e el material is ta 
en^disimular y fingir, salta á la vista su í n t i m a é implacable hos
t i l i dad contra ía r e l i g i ó n . A su ju ic io , la r e l i g ión no es una cosa 
indiferente, sino algo muy d a ñ i n o y per judicia l . «¿Hay algo m á s 
inocente, conmovedor, consolador y persuasivo que la creencia 
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en la i nmor t a l idad , en la u n i ó n futura con nuestros seres que r i 
dos, en nuestro perfeccionamiento y felicidad en un mundo m e 
jor? Y , sin embargo, esta creencia ha contr ibuido m á s que ot i a 
cosa alguna á for jar las cadenas de la esclavitud sobre la Tierra ; 
pues mientras los tiranizados crean que sin su coope rac ión rec i 
b i r á n en el otro mundo una e s p l é n d i d a recompensa por todo lo 
que en este bajo mundo sufran y padezcan, no d e d i c a r á n sus ener
g í a s á hacer la Tier ra habitable para todos, á conver t i r la en un 
p a r a í s o universal , n i se e s fo rza rán por impedi r todas las formas 
de la esc lav i tud .» (Douai, A B C des Wissens, 1.) 

La r e l i g i ó n , y muy especialmente la cristiana, sólo es un me
dio de o p r e s i ó n , con el cual las clases dominantes mantienen 
en la esclavitud á las clases dominadas. «El Crist ianismo se con
v i r t i ó poco á poco en una ins t i t uc ión religiosa, cuya fuerza opre
sora sobre la Humanidad fué a l punto reconocida y uti l izada por 
las clases dominadoras de aquella época.» (Bebel, Christentum und 
Sozialismus, 6.) 

E l Crist ianismo es enemigo de la l iber tad y de la cul tura , y em
brutece a l hombre. «El Crist ianismo es enemigo de la l iber tad y 
de la cul tura . E l ha retenido á la Human idad en la esclavitud 
y en la o p r e s i ó n , y aun en nuestros d ías es ut i l izado como el ins
t rumento m á s poderoso para la exp lo t ac ión social y po l í t ca.» (Be-
bel, í d e m , i d . , 13.) 

« I g n o r a n t e é incul ta como es, la Iglesia lanzaba sus excomu
niones contra las ciencias naturales, estas invenciones del Demo
nio , y e n c e n d í a sus hogueras para quemar en ellas á los sabios, 
los brujos, auxiliares y lugartenientes del Diablo » Lafargüe, E l 
materialismo económico, 16.) 

Por todas partes se repi ten esto3 pensamientos hasta la sacie
dad. «Como r e l i g ión y poder soberano, el Crist ianismo amparaba 
los intereses de toda r e l i g i ó n y de todo poder a l imped i r el p r o 
greso de la H u m a n i d a d . » (Bebel, Glossen, 12.) 

«La r e l i g i ó n es uno de los medios espirituales de op re s ión 
m á s eficaces para que las clases oprimidas doblen al yugo la cer
viz . E n el siglo x v m era la b u r g u e s í a la clase dominada, y t e n í a 
que luchar contra la aristocracia sostenida por el clero, por lo 
cual se hizo vol ter iana y alardeaba de atea. Pero apenas se con
v i r t i ó en clase dominadora, se s in t ió harta de a t e í s m o , y vo lv ió 
lisa y l lanamente á las creencias de sus padres: no t e n í a ya que 
temer la t i r a n í a opresora de la r e l i g i ó n , sino m á s bien u t i l i za r la 
en su provecho. Por medio de un decreto re s t ab lec ió la existen
cia de D i o s ^ u e ella h a b í a derogado. Se reedificaron los altares, 
que ella h a b í a derruido, y tomaron nuevamente poses ión de sus 
prebendas los sacerdotes, que ella h a b í a perseguido y despojado, 
y que se condujeron como los m á s complacientes servidores. 
Por eso no debemos e x t r a ñ a r n o s de encontrar entre las clases 
industriales precisamente unas apariencias de santidad y esp i r i 
tualidad, catól ica ó protestante, que ú n i c a m e n t e persigue el em-
brutec imifn to de los trabajadores. E l sacerdote sirve a l que le 
paga .» (Lafargue, E l materioMsmo económico^ 15.) 
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«La Iglesia ha^ estado siempre dispuesta á aconsejar la m á s h u 
mi lde r e s i g n a c i ó n y á embellecer con una deco rac ión crist iana 
las mayores injusticias que surgen de las relaciones entre la so
b e r a n í a y la esc lavi tud .» (Pfund, Unsere Taktik, 12.) 

, Puede asegurarse que no hay nada m á s funesto que el Cr is
t ianismo. Con m u c h í s i m a r azón dice Guyot acerca del Cris t ianis
mo: «Esta doctr ina que cayó en medio de la sociedad b á r b a r a , 
ha forjado las m á s duras cadenas de la esclavitud personal. E l 
Crist ianismo ha despanzurrado á los pueblos. No se entra en e l 
p a r a í s o cristiano con la frente erguida, sino á rastras y gateando. 
E l cristiano no puede mover n i levantar la cabeza l i b r e m e n t e . » 
(Sozialistische Monatshefte, 1902, 128.) 

«En general puede asegurarse que no hay sistema alguno, é t i 
co n i social, que se oponga tan directamente a l socialismo como 
el Crist ianismo. Ser socialisla vale tanto como ser ant icr is t iano, 
y el t r i un fo def ini t ivo del socialismo no se rá posible m á s que con 
la def ini t iva derrota del Cr i s t i an i smo .» (Ebd, 129-130.) 

En el Cristianismo no puede hallarse ya absolutamente nada 
bueno. «Los buenos resultados obtenidos durante el imper io del 
Crist ianismo no le pertenecen, y los muchos males y afrentas 
que trajo consigo no los queremos: t a l es nuestro punto de vista 
expuesto en dos p a l a b r a s . » (Bebe!, Christentum und Sozialismus, 15.) 

La opos ic ión entre la Iglesia y el socialismo radica en la n a tu 
raleza de la p r imera , y es completamente insuperable. «No debe
mos tener el m á s p e q u e ñ o inconveniente en declarar que la de
mocracia socialista adopta una acti tud hos t i l frente á la Iglesia 
ca tó l ica ó e v a n g é l i c a , y que perseguimos con toda dec is ión la 
rea l i zac ión de nuestras aspiraciones, porque sabemos que a s í 
llegaremos á quebrantar el poder de la Iglesia. Somos enemi
gos de la Iglesia, porque queremos destruir el orden social exis
tente, que tiene en la Iglesia uno de sus m á s fuertes baluartes. 
Podemos, pues, decir de un modo ca tegór ico que combatiremos á 
la Iglesia mientras esté a l lado de las clases dominadoras y sea un 
obs t ácu lo para el progreso de la cul tura . P a s ó hace ya mucho 
tiempo y defini t ivamente la época en que la Iglesia propagaba la 
cul tura é impulsaba el progreso espir i tual y e c o n ó m i c o . La Ig le 
sia se opone á la evo luc ión de una manera i r reducible ; reaccio
nar ia en s í misma, se sostiene ú n i c a m e n t e por su alianza con la 
r eacc ión .» 

De esta suerte se expresaba el c o m p a ñ e r o E r d m a n n en la Sozia
listische Monatshefte de 1905, 516. Por consiguiente, la Iglesia y el 
socialismo son dos t é r m i n o s absolutamente incompatibles é i r re 
ducibles: «El Crist ianismo y el socialismo son entre s í como el 
fuego y el agua. Lo ú n i c o bueno que a t r i b u í s a l Cristianismo 
(aunque yo no lo veo) no es crist iano, sino humano, y lo que 
constituye la esencia y e l a lma del Crist ianismo, el t ráfico de 
dogmas y doctrinas, es contrar io á la Humanidad.> (Bebel, í d e m , 
í d e m , 16.) 

No es m á s benigno el anatema lanzando contra Lutero . « L u t e -
ro fué toda su vida un fra i le ignorante que desconoc ió comple-
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tamente los problemas po l í t i cos , para los cuales no t en í a apt i tud 
a l g u n a . » (Bebel, Glossen, 13.) 

Debe observarse que en general «el protestantismo no tiene 
superioridad alguna sobre el catolicismo. Las cualidades p r i m i 
tivas del tronco c o m ú n , la Iglesia ca tó l ica , se encuentran en to
das sus derivaciones, y son igualmente hostiles a l progreso de la 
H u m a n i d a d . » (Idem, i d . , 14.) 

La lucha contra la r e l i g ión no s e r á nunca, pties, demasiado 
cruda. «Se nos dice que no atacamos la rel igiosidad. Pero á esto 
debemos contestar que nosotros no hacemos n i m á s n i menos de 
lo que conviene para que la r e l i g ión se ut i l ice como medio de 
embrutecimienro é i ncu l t u r a , aunque en esta esfera nuestra 
prensa debiera trabajar con m á s ac t iv idad .» Bebel, Protokoll des 
Parteitages, Hannover , 1899, 124.) 

A veces debieran ser m á s intensas la propaganda y la agi ta
ción entre las mujeres. «La mujer está saturada de preocupacio
nes religiosas, y no es empresa fácil hacer que en estas materias 
siga a l mar ido . La labor p r i n c i p a l debe consistir en susti tuir el 
elemento ecles iás t ico por el social. E l p r inc ip io de que la r e l i 
g i ó n , como asunto pr ivado, no se inc luya en nuestro programa, 
porque se in te rpre ta torcidamente, es como si se dijera: la r e l i 
g ión es un embutido; el que sea devoto puede continuar s i éndo lo . 
Los hombres son librepensadores; pero las ideas de la madre se 
reflejan en los hijos. Yo d e s e a r í a poder fo rmar una es tad ísea con 
las siguientes preguntas, dir igidas á los socialistas: ¿Es religiosa 
su mujer? ¿Ha permi t ido usted que fueran bautizados sus hijos? 
¿ H a sido su hi ja c o n ñ r m a d a ? Supongo que estas preguntas ha
r í a n p o q u í s i m a gracia á muchos de nuestros c o m p a ñ e r o s . » (Doc
tor Miguel Marburg. Protokoll des Prateitages, Bremen, 1904, 343 y s i 
guientes.) 

Bebel censura con mucha dureza la funesta influencia del u l -
t ramontanismo; es decir, del catolicismo. «El u l t ramontanismo, 
en su calidad de representante de u n sistema religioso es esen
cialmente reaccionario, como todo sistema religioso. T o d a v í a en 
mayor escala que en e l l iberal ismo, el p r i nc ip io v i t a l del u l t r a 
montanismo consiste en mantener estancada la i n s t r u c c i ó n y en 
poner trabas á la ciencia. E l l iberal ismo tiene el deber de fomen
tar la cul tura , por lo menos hasta cierto grado, porque a s í lo 
exigo el desarrollo de su sistema económico , y no puede renun
ciar á la exp lo t ac ión y aprovechamiento de las ciencias natura
les y de la t écn ica . Pero el u l t ramontan ismo teme t a m b i é n estos 
progresos, porque nos obl igan á p e n s a r . » (Bebel, Parlameniarische 
Tcitigkeit, 94 y siguientes.) 

Hay que g r i t a r sin descanso: «La guardia negra busca el em
brutecimiento de los o b r e r o s . » (Protokoll des Parteitages, Bre
men, 163.) 

Ahora bien; embrutecimiento es lo contrar io que la democracia 
socialista. «¡Ved lo que han hecho de m í ! De un obrero vu lgar 
que n i siquiera t en í a la cul tura media de su época , de un agi ta
dor errante que v iv ía de l ismona, han hecho un rey; de un hom-
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bre, un Dios; de un predicador de la r e s i g n a c i ó n universal , el jefe 
de una r e l i g ión feroz; de m i vida , u n credo, y de m i ejemplo, una 
Iglesia. A q u í estoy yo, J e s ú s de Nazaret, el h i jo de J o s é y de Ma
r í a , t a l como era, cuando v i v í a sobre la Tier ra , pobre é ignorante, 
plebeyo y socialista, en lucha con los poderosos y con la socie
dad, enemigo de f ó r m u l a s y etiquetas, de las profesiones de fe y 
del sacerdocio: y a l l í t ené i s m i caricatura moderna, ese cr is t ia
nismo cler ical , soberbio, presuntuoso é i r r i t ab l e , verdadero f a r i 
s e í smo red iv ivo .» (Josuah Davidson, 37.) 

¿Qué se r í a , pues, Jesucristo si v iv ie ra hoy? D e m ó c r a t a socialis
ta. «El Cristo moderno se r ía u n po l í t i co , un d e m ó c r a t a socialista. 
Su ideal se r ía socavar los fundamentos de la sociedad actual; no 
t r a t a r í a de contentar á los pobres con una recompensa que es i n 
digna del hombre, y que excluye la posibil idad de v i v i r humana 
y d e c o r o s a m e n t e . » (Josuah Davidson, 48.) 

Siendo, como es, la r e l i g ión enemiga de la cul tura y de la l i b e r 
tad y embrutecedora del hombre, es indudable que un mov imien 
to que aspira á fomentar el bienestar universal y p ú b l i c o no pue
de cruzarse de brazos en su presencia: debe aspirar á su to ta l ani
qui lamiento . 

«La ú l t i m a gran r e v o l u c i ó n social que está p r e p a r á n d o s e se 
d i f e r enc i a r á de todas las que la han precedido en que no i r á á la 
zaga de nuevas formas religiosas, sino que n e g a r á la r e l i g i ó n en 
absoluto, y a l i n sc r ib i r como a sp i r ac ión suprema en los pliegues 
de su bandera el an iqui lamiento de toda s o b e r a n í a , h a r á desapa
recer todas las formas de esta s o b e r a n í a social, po l í t i ca y re l ig io
sa.» (Bebel, Glossen, 27 y siguientes.) 

Marx recomendaba en su c r í t i ca del programa de Gotha la de
c l a r a c i ó n franca de que se colocaba en act i tud hos t i l frente á la 
r e l i g i ó n . «El par t ido trabajador debiera manifestar claramente 
en esta ocas ión su creencia de que la burguesa l iber tad de con
ciencia no es en s í otra cosa m á s que la tolerancia de todas las 
formas posibles de la l iber tad de conciencia religiosa, y que m á s 
bien p r o c u r a r á expulsar de la conciencia todo sedimento r e l i g i o -
ro.» (Neue Zeit, 1890-91, cuaderno 18, 575.) 

La r e l i g i ó n debe desaparecer. Pero, aleccionados los d e m ó c r a 
tas socialistas por los fracasos del l iberal ismo en el Kulturkampf 
para no oponer obs tácu los á su propaganda con las discusiones re
ligiosas, no quieren molestar á los adultos en sus convicciones 
personales, sino, educar en la i r r e l i g i ó n á las nuevas generaciones 
(v id . Educación y enseñanza). Pretenden destruir la r e l i g ión por 
medio de la escuela. Precisamente en la asamblea de Ha l l e , que 
con tanta e n e r g í a d e c l a r ó que la r e l i g i ó n era un asunto puramen
te par t icular , se e x p r e s ó repetidas veces este p r inc ip io fundamen
ta l en medio de estrepitosos aplausos. 

«Nues t ro part ido es u n par t ido científ ico (léase materialista) . La 
ciencia es hos t i l á la r e l i g i ó n ; pero n i puede n i quiere an iqu i l a r l a . 
La ciencia recomienda las escuelas buenas; esto es, el medio m á s 
eficaz para combatir la r e l i g i ó n . (¡Bravos entusiastas y aplausos es-
trepitososl)-» (Protokoll des Parteitages, Ha l l e , 177.) 
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Las Iglesias catól ica y protestante son las aliadas, no el sos tén , 
los instrumentos de la actual o rgan i zac ión de clases, y a l mismo 
tiempo un producto de esa misma o r g a n i z a c i ó n . Ellas apoyan a l 
Estado, y precisamente por eso debemos pelear en contra suya. 
Debemos combatir la r e l i g i ó n , dejando á cada uno que profese la 
suya tranquilamente, pero i n c u l c á n d o l e al mismo tiempo la. c u l 
tura. La escuela debe ponerse en c a m p a ñ a contra la Iglesia, y el 
maestro contra el cura; la educac ión acertada destruye la r e l i 
g ión.» (Protolcoll des Parteitages, Hal le , 175.) 

«¿No sabe todo hombre pensador que conoce la ciencia que está 
en oposic ión i rreducible con la r e l i g ión? Dado el c a r á c t e r c ien t í 
fico de nuestro part ido, estamos obligados á combatir en este sen
tido toda i n t e r p r e t a c i ó n torcida. La Iglesia, ca tól ica ó protestan
te, no es en la actualidad m á s que un baluarte de defensa, un ins
t rumento del estado de clases. E n lugar de malgastar nuestras 
fuerzas en empresas secundarias, reconcentremos todos nueetros 
esfuerzos contra la base económica que mantiene unidos y com
pactos el estado de clases actual, las Iglesias, las confesiones y el 
clero. Minada la base, se v e n d r á abajo todo lo demás .» (Protokoll 
des Parteitages, Ha l l e , 202.) 

R ü d t , el matacuras del Sur de Alemania , no recomieuda la lucha 
p ú b l i c a contra la r e l i g i ó n , porque es creencia general que «una 
vez que hayamos implantado el Estado socialista nos se rá suma
mente fácil l iqu idar inmediatamente todos los asuntos re l ig iosos» . 
(Protolcoll des Parteitages, Hal le , 197.) 

En esta misma asamblea fué muy bien acogido el p lan de a n i 
qu i l a r á la Iglesia por medio de la escuela. N i una sola voz se l e 
v a n t ó á protestar. Las ideas expuestas deben considerarse, pues, 
como doctrina general del par t ido . ¡Y después de esto t o d a v í a se 
m a r a v i l l a n estos s e ñ o r e s de que la Iglesia se decida á combatir 
e n é r g i c a m e n t e á los candorosos d e m ó c r a t a s socialistas! Probable
mente, les p a r e c e r í a m u y bien que la Iglesia bendijera este a t e í s 
mo obl igatorio de la escuela del porven i r , tan absurdo y b ru ta l , 
que escarnece en alta voz toda l iber tad de conciencia para poder 
as í implantarse a l g ú n d ía con m á s faci l idad. Por lo visto, los de
m ó c r a t a s socialistas v e r í a n con buenos ojos que sus adversarios 
aceptaran como buenas todas las t o n t e r í a s que á ellos se les ocu
r r i e r a decir con el mismo candor y a d m i r a c i ó n conque las acep
tan sus part idarios. 

c) imposibilidad de una Iglesia positiva en el Estado del porvenir. 

No hay para q u é decir que en el Estado futuro se s u p r i m i r á n 
todos los gastes p ú b l i c o s para fines eclesiást icos y religiosos. 
(Programm von Er fu r t . ) Igualmente «se r ían confiscados todos los 
bienes de las iglesias y fundac iones» . (Bebel, Unsere Zieli , 29.) 

E l hombre de ideas religiosas h a b r á de trabajar para v i v i r . «Si 
alguien siente t odav ía necesidades religiosas d e b e r á satisfacerlas 
con sus semejantes, porque la sociedad no se p r e o c u p a r á de ello; 
E l sacerdote d e b e r á trabajar t a m b i é n para v i v i r , con lo cual ii'á 
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aprendiendo que t a m b i é n á él ha de l legarle el momento en que 
comprenda que lo m á s impor tante es ser h o m b r e . » (Bebel, Die 
Frau, 408.) , _ . . , 

D e s a p a r e c e r á n las e n s e ñ a n z a s teo lógicas , porque e l Astado no 
las sos t end rá , y la Iglesia, despojada de sus riquezas, no podra 
sostenerlas. Su c o n t i n u a c i ó n se r í a altamente per judic ia l . «Un tra
bajador que l i m p i a las cloacas para defender á sus semejantes de 
la peligrosa acción de las miasmas es sumamente ú t i l á la socie
dad; pero u n profesor que falsea la His tor ia en i n t e r é s de las c la 
ses dominantes, ó un teó logo que trata de oscurecer el cerebro con 
doctrinas sobrenaturales y trascendentales, son individuos su
mamente dañ inos .» (Bebel, Die Frau, 273.) 

No h a b r á l i tera tura teológica , porque lo i m p e d i r á la censura de 
la nueva sociedad. «La l i te ra tura teológica , que a l presente figura 
en p r i m e r lugar en los ca tá logos anuales de l ibros , d e s a p a r e c e r á 
juntamente con la l i te ra tura ju r íd i ca .» ( Idem, i d . , 422.) > 

La Iglesia no p o d r á tampoco establecer escuelas de p r imera en
s e ñ a n z a , porque se rá obligatoria la asistencia á las escuelas del 
Estado (programa de Er fu r t ) , y a d e m á s porque ca r ece r í a de m e 
dios para e l lo . . , , , . . . , 

E n el Estado socialista se rá , pues, imposible la existencia de 
una Iglesia dotada de todos los recursos y establecimientos nece
sarios para el d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n . 

«La r e l i g i ó n , se dice, es un asunto p r i v a d o . » Todo adulto como 
persona pr ivada p o d r á creer lo que tenga por conveniente, lo cual 
se rá el colmo de la tolerancia y de la generosidad. ¡Se dejara que 
el hombre tenga las creencias que no puede arrancarle n m g u n 
puder del mundo! En la vida p ú b l i c a , s in embargo, la r e l i g ión 
h a b r á dejado de exist ir . 

d) Blasfemias contra Dios. 

Hemos copiado ya en no escaso n ú m e r o expresiones irrel igiosas 
y altamente ofensivas para la D i v i n i d a d . Para el lector que desee 
mater ia l m á s abundante agregaremos algunos textos en los cua
les se revela el odio m á s enconado contra Dios, el Cris t ianismo y 
las e n s e ñ a n z a s cristianas. , , 

«Dios ha sido expulsado de la Naturaleza con b a l d ó n e i g n o m i 
nia . Las funciones que antes se le a t r i b u í a n ú n i c a m e n t e son efecto 
de las propiedades de la materia; pero en vano se ha intentado des
de el siglo x v i n echarle t a m b i é n de la His tor ia . Con el gracioso 
nombre de Dios de Israel desapa rec ió de todas partes, hasta donde 
a l canzó la implacable cr í t ica de los enciclopedistas, y en las t o r 
mentas revolucionarias fué derogada su existencia por un decreto, 
como hubiera podido serlo la des t i tuc ión de u n s imple guarda r u 
ra l .» (Lafargue, E l materialismo económico, 7.) , 

«La i d e o l o g í a burguesa, que, como en otro t iempo J e s ú s y la 
V i r g e n Mar ía , ha servido y sirve t o d a v í a para e n g a ñ a r a l pueblo, 
siente, sin embargo, que se aproxima su fin.» (Lafargue, í d e m , 
í d e m , 9.) 
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Es una barbarie imponer deberes á los hombres déb i les y exi
m i r de ellos á u n Dios poderoso. « I rá desapareciendo poco á poco 
de entre los hombres la barbarie de perdonarlo y d i s imular lo 
todo y de dispensar de toda « l a s e de deberes á los fuertes (Dios, 
p r í n c i p e s , Estado, Iglesia, b u r g u e s í a ) , y no dispensar nada y ha
l l a r l o todo fácil y hacedero cuando se trata de los déb i les , sobre 
los cuales pesan todas las cargas, por el deli to de haber nacido en 
circunstancias menos favorables. La r e l ig ión que no impone de
ber alguno á su Dios omnipotente porque no necesita afianzar 
su dignidad en el trabajo, en la lucha y en los sufrimientos, mien
tras que exige una per fecc ión m o r a l completa a l hombre débi l y 
mor t a l , c o n d e n á n d o l e sencillamente en caso negativo á eternos 
tormentos; la m o n a r q u í a . . . todo esto es en conjunto una carica
tura del Derecho, la barbarie disfrazada Con el e sp l énd ido ropaje 
de la c ivi l ización.» (Douai, Wider Gotes, und Bibelglauben, 29 y s i 
guientes.) 

Se acusa á Dios de haber considerado en todo t iempo á los m á s 
bribones como hi jo^ predilectos. «Los señores feudales de la Edad 
Media, que e j e rc í an á su capricho el j m primee noctis (D, eran por 
la clemencia de Dios los pr imeros consejeros de la n a c i ó n : hoy es 
la b u r g u e s í a la que, no contenta con ejercer en las mujeres j o r 
naleras y esclavas de sus fáb r i cas el jus primee noctis, t odav ía las 
obliga á que completen su miserable j o r n a l con el dinero de la 
p r o s t i t u c i ó n ; y esa b u r g u e s í a es la elegida por Dios para d i s f ru 
tar la l l u v i a dorada de su clemencia generosa. Los rufianes v u l 
gares que ú n i c a m e n t e explotan á una ó dos prostitutas pueden 
ingresar en la po l i c ía para h u n d i r el c r á n e o á los socialistas, á 
estos facinerosos que niegan á Dios y su p r o v i d e n c i a . » (Lafargue, 
JEl materialismo económico, 6 y 7.) 

En el catecismo democrá t ico-soc ia l i s ta se trata de parodiar y 
r id icul izar insulsamente los diez mandamientos de la ley de Dios. 

«Los diez mandamientos del capitalismo. 

I.0 Yo soy e l capital , t u s e ñ o r , que te ha conducido á la escla
v i t u d desde el p a í s de la l iber tad. T ú no se rá s s e ñ o r de t i mismo 
n i c o n o c e r á s s e ñ o r alguno fuera de m í . 

2. ° T ú no p r o d u c i r á s riqueza alguna que no sea en beneficio 
m í o , n i en el aire, n i en el agua, n i en la t ier ra , n i en las en t ra 
ñ a s de la T ier ra . Se rás dóci l á m i voluntad , me s e r v i r á s y cumpl i 
r á s mis mandatos, porque yo soy el capital , t u s e ñ o r , que castiga 
la pobreza de los padres en los hijos hasta la cuarta y quin ta ge
n e r a c i ó n . Yo me m o s t r a r é agradecido con los que me ensalcen 
por apropiarme el f ruto del trabajo. 

3. ° T ú no p r o d u c i r á s riqueza alguna para t i mismo si yo, tu 
seño r , no te doy m i consentimiento. 

(1) Este derecho es una invención que, por fortuna, no ha tenido nunca 
existencia real.—.Eí Autor 
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4.° Considera como santo el tiempo de t u trabajo: yo, el capi
ta l , te lo mando, y si no cumples mis mandamientos, te d e j a r é sin 
trabajo. En benelicio m í o t r a b a j a r á s cuatro d ías y medio, y uno y 
medio en t u provecho: el s é t imo d ía d e s c a n s a r á s para recobrar 
las fuerzas perdidas. En este d ía no debé is trabajar n i tú , n i t u 
mujer , n i tus hijos; debé i s dedicarlo á los quehaceres de m i casa 
y á proporcionarme toda clase de comodidades, porque no debes 
o lv ida r que eres m i esclavo. No c o n s u m i r á s tus e n e r g í a s entre
g á n d o t e a l placer, con el fin de que á la semana siguiente puedas 
trabajar para aumentar mis caudales, pues es m i vo lun tad que el 
curso de tu vida sea corto en la T ie r ra que te ha dado á luz. (Falta 
el quinto mandamiento.) 

6. ° M a t a r á s cuando yo te lo mande, y á m í me d e f e n d e r á s de 
mis enemigos. 

7. ° H a r á s que se pros t i tuyan tus hijas, y de j a r á s que tu mujer 
sea a d ú l t e r a , si no quieres m o r i r de hambre y de miseria. 

8. ° No r o b a r á s , porque robar es derecho exclusivo del ca
p i t a l . 

9. ° D e p o n d r á s testimonios falsos contra t u p r ó j i m o cuando sea 
demócra ta - soc ia l i áta. 

10. ° No r e c l a m a r á s nunca el beneficio total de t u trabajo, n i 
goza rá s los encantos de la Tier ra sobre la cual has nacido, n i l l e 
v a r á s una vida viciosa, lujuriosa ó disipada, n i d i s f r u t a r á s de 
otras muchas cosas que son p r iv i l eg io exclusivo del cap i t a l .» 
(Knorr, Sozialdemokrat, Katechismus, 51 y siguientes.) 

E l i n g l é s Buckle coloca sobre Cristo a l vicioso y farsante Ma-
homa. Augusto Bebel no vacila en hacer suya esta cobarde apre
ciación: «El 8 de Junio del 632 de nuestra Era m u r i ó en el regazo 
de su querida esposa Aixa el v a r ó n cuyo nombre ha l lenado e l 
mundo desde entonces. E l hombre m á s i lust re que Asia ha p r o 
ducido y uno de los m á s grandes que el mundo ha visto, fué 
Mahoma, s e g ú n reza e l testimonio de Buckle .» (Bebel, Moham-
medanisch-arabische Eulturperiode, 22.) 

Lafargue escarnece la omnipotencia de Dios con las siguientes 
e s t ú p i d a s palabras: «Los patronos catól icos han olvidado que su 
Dios querido y omnipotente neces i tó descansar t a m b i é n d e s p u é s 
de seis d í a s de t raba jo .» (Lafargue, Comunismo y capitalismo, 17.) 

Dietzgen ha descubierto que «el Crist ianismo y e l socialismo 
son tan distintos como el d í a y la noche. E l d ía y la noche con
vienen en que lo mismo el uno que la otra son una parte del 
t iempo. E l Diablo y el a r c á n g e l , aunque el p r imero es negro y el 
segundo blanco, convienen, sin embargo, en que ambos es tán cu
biertos por una pie l .» (Dietzgen, Beligión der Sozialdemokratie, 26.) 

Probablemente el lector no v e r á con clar idad las diferencias 
existentes entre e l Cristianismo y la democracia socialista por 
esta c o m p a r a c i ó n , tan sabrosa como ins t ruc t iva . Pero son bastan
te claras las in jur ias y g r o s e r í a s que copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 

« N u e v a m e n t e se ha dicho que el Crist ianismo es la r e l i g i ó n de 
los esclavos. T a l es en realidad su c a r á c t e r m á s saliente. Es ver
dad que todas las religiones lo son; pero el Crist ianismo lo es so-
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bre todas las d e m á s . Recojamos a l azar una frase cristiana cual
quiera. En m i camino encuentro una cruz con la siguiente ins
c r i p c i ó n : ¡Du lc í s imo J e s ú s , tened piedad de nosotros! ¡Santa 
Mar ía , rogad por nosotros! A q u í tenemos la inmoderada h u m i l 
dad del Crist ianismo en toda su miserable desnudez. E l que pone 
todas sus esperanzas en la piedad es en verdad uaa cr ia tura 
digna de c o m p a s i ó n . E l hombre que creyendo en la omnipo ten 
cia de Dios se h u m i l l a hasta el polvo ante el Destino y las fuer
zas de la Naturaleza, y dominado por el sentimiento de la impo-
tencia gime y l lo ra pidiendo misericordia, no es seguramente un 
miembro ut i l izable de nuestro mundo actual. 

^Nosotros (demócra t a s irreligiosos) queremos ser, con el enten
dimiento y con la voluntad, en la t eo r ía y en la p r á c t i c a , enemi
gos vigorosos de esta r e n u n c i a c i ó n beata, gregaria y moj iga ta .» 
(Dietzgen, í d e m i d . , 26 y siguientes.) 

Se r í a difíci l que los mismos e s p í r i t u s de las tinieblas emplea
ran un lenguaje m á s in fe rna l . Precisamente ha sido el Cr is t ia 
nismo el que ha fecundado y dignificado el trabajo, que antes 
menospreciaba el hombre, y lo ha elevado hasta considerarlo 
como un medio de servir á Dios. Pero Dietzgen dogmatiza ante 
su p ú b l i c o , y dice que «el Crist ianismo fomenta la r e n u n c i a c i ó n , 
mientras que el trabajo, para satisfacer nuestras necesidades ma
teriales, adquiere mayor empuje de d ía en d ía . La confianza en 
Dios es la m á s excelsa cualidad del cristiano: para que el trabajo 
sea fecundo es necesaria la confianza en s í mismo, que es, p r ec i 
samente, todo lo contrar io . Todo el que se atreva á considerar 
como precepto cristiano el «debes confiar en Dios, pero sin ente
r r a r tus t a l en tos» , como queriendo significar que el trabajo no es 
opuesto a l e s p í r i t u cristiano, sino que, antes bien, forma parte 
de la doctrina cristiana, es un taimado sofista.» (Dietzgen, í d e m 
í d e m , 27.) 

La doctrina cristiana de la sujeción de la concupiscencia á la 
r azón y á los mandamientos de Dios es escarnecida de la manera 
siguiente: «¿No sabe el crist iano que el Crist ianismo, como los 
prusianos, tiene dos mundos, negro el uno y blanco el otro? LOÜ 
cristianos han tiznado con negros colores el hermoso y matizado 
mundo de la realidad. H a n convert ido sus magnificencias en ten
taciones del Diablo; su trabajo, en una m a l d i c i ó n ; su amor, en una 
concupiscencia pecaminosa; la carne, en una carga y en un estor
bo para el e sp í r i t u ; el cuerpo, en pasto para los gusanos. Como el 
p r í n c i p e deseado, trasformado en an ima l , se ha convert ido el 
mundo blanco de la concepción" cristiana en est i negra realidad. 
Para l ibertarnos de este mundo ha enviado Dios á su h i jo , que ha 
de conducirnos a l mundo crist iano del p a r a í s o . Como hay made
ras de h ie r ro , a s í consta él de materia espir i tual . Sus hombres y 
mujeres no tienen sexo, sus cuerpos son sutiles é i n g r á v i d o s , su 
trabajo no causa fatiga alguna, los á n g e l e s sazonan sin carnes la 
fel icidad.» (Dietzgen, Religión der Sozialdemokratie, 28.) 

N i siquiera el a l t í s i m o precepto del amor a l enemigo se l i b ra 
de las m á s groseras burlas. «¡Ante todo la verdad es la verdad! 
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Pero la verdad en su forma religiosa es parcial , estrecha é i n t o -
í e r a n t e . Cuando el cristiano dice: a m a r á s á tu p r ó j i m o como á 
t i mismo, se barrena este precepto con tan faná t i co celo, que pier
de su s ignif icación y contenido. Si te hieren en la me j i l l a dere
cha, v o l v e r á s la cara p o í si quieren her i r te en la me j i l l a izquier
da. Cuando predica el amor, excluye lo contrar io , que es el odio. 
De esta suerte el amor crist iano se convierte en una espesie de 
rab i l lo de cordero .» (Dietzgen, í d e m , i d . , 29.) 

E l Cristianismo d i lu ido de los teó logos racionalistas de la Re
forma es igualmente una farsa. «Los burgueses c o n t i n ú a n la teo
r í a f ra i luna de despreciar a l mundo con la panza l lena; lo m á s 
gracioso es que los continuadores son monjes rezagados, incons
cientes de su propia miseria r e l i i,iosa. E l Crist ianismo inodoro, 
i n s í p i d o y taimado de los charlatanes modernos tiene t o d a v í a la 
p r e s u n c i ó n de ser el m á s puro , a u t é n t i c o y verdadero. Los cristia
nos modelos y clásicos, los santos del calendario, despreciaban 
realmente el mundo y la gula; pero los cruzados de nuestros 
tiempos enarbolan otra bandera, en la cual han escrito: Se ha he
cho carne, y habita entre nosot ros .» (Dietzgen, Beligión del Sozialde-
mokratie, 28.) 

Es verdaderamente repugnante la manera como Douai r i d i c u 
liza y escarnece el dogma cristiano de la i nmor ta l idad y de las 
recompensas eternas en la otra v ida . 

«¿Pa ra q u é te s e r v i r í a la inmortalidad?—preguntamos á loa 
proletarios de nuestro t i empo .—¿Acaso para convert i r te a l l á a r r i 
ba en u n b u r g u é s y t ra tar á los trabajadores, que hayan sido a q u í 
burgueses, como ellos te han tratado á ti? Creencia m u y semejante 
á la que domina entre algunos pueblos esclavos y despojados de 
toda esperanza. Pero vosotros los proletarios, dicho sea en honor 
vuestro, no deseáis semejante venganza. T a l bestialidad la dejáis 
precisamente para los pueblos esclavos y sin esperanza, entre los 
cuaLs no deseáis contaros. ¿ P a r a q u é , pues, q u e r r í a i s la inmor ta 
lidad? ¿Acaso para v i v i r como z á n g a n o s en el Cielo de los b i en 
aventurados? Pero no eran ésos vuestros h á b i t o s en esta baja T i e 
r ra : vuestro ideal es trabajar siempre, y solamente trabajar por la 
recompensa del placer obtenido con el m á s honrado trabajo. Pero 
n i en el Cielo n i en el In f ie rno se trabaja de n i n g ú n modo. N i una 
sola r e l i g i ó n ha hablado nunca del trabajo del otro mundo. ¿Te 
s e r v i r í a para ver de nuevo á los seres queridos de tus e n t r a ñ a s ? 
Pero en este mundo no tuviste apenas ocasión de conocer la vida 
de fami l ia , y eso t e n d r í a para t i m á s de amargo que de dulce. 
¿Acaso para desenvolver tus aptitudes y convert i r te en un h o m 
bre perfecto? Eso se r í a si a q u í en la Tier ra hubieras tenido s i 
quiera el presentimiento de la inestimable for tuna que supone 
esa per fecc ión ; de ese modo p o d r í a s , por lo menos, desear que 
continuara. 

»En def ini t iva, ¿ p a r a q u é d e s e a r í a s tener una vida eterna? Mal
di to lo que t e n d r í a s que agradecerle si a l l í imperaba el mismo 
e s p í r i t u de justicia que a q u í abajo. ¿Ni c ó m o p o d r í a ser de otro 
modo, cuando el gobierno del mundo ha trastornado de ta l 
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suerte tus creencias y las de tus semejantes? Si el gobierno de l 
mundo pudiera compararse con una escuela, cuyo objeto fuera i r 
preparando u n estado social m á s perfecto, se r í a mucho m á s sen
c i l lo y na tura l guiar por el sendero de la justicia á la j uven tud 
escolar (á la Humanidad , en este caso) que no á los adultos (es de
ci r , á los habitantes del otro mundo). 

»Y éste es el razonamiento fundamental contra la i nmor t a l i dad . 
Todas las religiones que la e n s e ñ e n trastornan el sentimiento de 
la justicia y la fe en u n gobierno justo del mundo, porque relegan 
el e spec tácu lo de la justicia á un lugar en el cual puede creerse, 
pero que no se puede ver desde a q u í . Con profundo sentido dice la 
doctrina cristiana: E l que no ama á su hermano v i é n d o l e , ¿cómo 
p o d r á amar á Dios sin verle? Lo cual, aplicado á nuestro caso, 
q u e r r í a decir: quien no puede amar a l mundo porque no ve en él 
justicia alguna, ¿cómo p o d r á amar otro mundo del cual le dicen 
que es mejor, pero en el que no ve absolutamente nada? Forta
lecer á los n i ñ o s en sus sufrimientos y privaciones con promesas 
que nunca p o d r á n realizarse por muy larga que sea su vida, es en 
todas partea per turbar sus creencias en la just icia . Y esta compa
rac ión pudiera t o d a v í a aplicarse perfectamente á los hombres, 
que en su inmensa m a y o r í a c o n t i n ú a n siendo n i ñ o s . 

»Cuando t o d a v í a no se h a b í a generalizado la creencia en la i n 
morta l idad, h a b í a instituciones po l í t i cas y sociales que en ma
yor ó menor escala practicaban sobre la T ie r ra la justicia en lo 
que á la d i s t r ibuc ión y r e m u n e r a c i ó n del trabajo se refiere: t a l 
suced ía , por ejemplo, entre los antiguos j ud ío s , griegos y eslavos, 
y en general en casi todos los pueblos dedicados á la agr icu l tura 
y a l pastoreo. Pero tan pronto como se ex t end ió por el mundo 
el maldi to Derecho romano, y con él la doctrina cristiana sobre la 
inmor ta l idad del alma humana, han ido desapareciendo poco á 
poco del mundo todas las instituciones sociales y po l í t i cas que de 
alguna manera compensaban las injusticias de los h o m b r e s . » 
(Douai, Wide7- Gotes und Bibelglauben, 17.) 

«Tal doctr ina no puede ya tener por objeto la fel icidad genu i -
namente cristiana, s e g ú n la cual, los bienaventurados, semejantes 
á los á n g e l e s , entonan por toda la eternidad himnos y cán t icos de 
alabanza en honor de Dios. Esta aburr ida felicidad se r í a real
mente i n s o p o r t a b l e . » (Douai, í d e m , i d . , 23.) 

E l s e ñ o r Douai no tiene para q u é preocuparse sin necesidad 
alguna: por lo visto, no le amenaza á él esta felicidad aburr ida. 

Por lo d e m á s , la felicidad eterna consiste en el ejercicio m á s 
noble y elevado de las m á s altas facultades humanas, el entendi
miento y la voluntad , y en la mayor per fecc ión corporal y espi
r i t u a l del hombre que pueda imaginarse. La idea de la holgaza
n e r í a de los bienaventurados es sencillamente i m b é c i l , y t o t a l 
mente disparatada la de que perturba el sentimiento de la justicia 
la creencia s e g ú n la cual habremos de dar cuenta de todas nues
tras acciones á un Dios poderoso y justiciero. 

Esta misma blasfemia se encuentra en Gu i l l e rmo Morr ia . «¡El 
Cielo!, dec ía . Os gusta el Cielo, ¿ v e r d a d ? Pues á m í no. Yo creo 
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que se puede pensar en otra vida m á s agradable que la de en
tonar aleluyas sentado sobre una vaporosa nube. (Guillermo Mo
rr is , Neues aus Mrgendland, 214.) 

T a m b i é n la poes ía ha exteriorizado, naturalmente , el odio de la 
•democracia socialista contra la r e l i g i ó n . U n c o m p a ñ e r o , Krasser, 
canta a s í en e l Declamador democrático socialista: «Mien t ras un sa
cerdocio de tenebrosas ideas separe á los hombres en la vida y 
en la muerte y se anatematice y condene todo pensamiento l i b r e 
eternamente y por honor de Dios; mientras la escuela envenene 
las almas con absurdos y quimeras y se ahogue el e s p í r i t u l ib re 
dê  la infancia con las podridas emanaciones del mist ic ismo; 
mientras el sacerdote b r i l l e con apariencias de santidad, se rá 
imposible que la verdad prospere en el m u n d o . » (Socialdemokra-
tische Deklamator, 11.). 

En este mismo l i b ro pueden escogerse en abundancia a n á l o g o s ' 
ejemplos (D. Hasta la fiesta m á s hermosa del Crist ianismo, la de 
Nochebuena, les da pretexto para pronunciar blasfemias i n m u n 
das. As í , en la Marsellesd de Nochebuena se dice: «No esperes, como 
los antiguos, que una estrella milagrosa te gu í e á la choza del 
Salvador: otro es el significado de la leyenda. Levanta la mirada 
y v e r á s el claro resplandor de la estrella del socialismo. T ú mis
mo eres t u salvador, y t u morada es la choza del S a l v a d o r . » (Ke-
gei, Socialdemolcratische Liederhuch, 81 y siguientes.) 

Bebel no t e m í a ci tar el 3 de Febrero de 1893 en pleno Par la 
mento a l e m á n los c ín icos versos de Heine. « P a r a todos los hijos 
de los hombres hay en este mundo pan en abundancia y rosas y 
m i r r a y belleza y goces y confites: dejemos el Cielo para los á n 
geles y para los go r r iones .» (Bebel, und sein Zukunftsstaat, 35.) 

E n las p á g i n a s 471 y 44 de L a mujer y de Nuestro ideal, respecti
vamente, se repite la misma cita: por lo visto, el gran Bebel sen
t ía p r ed i l e cc ión especial por estos desolados versos de un genio 
decadente, que revelan todas las arrogancias del escarnio y todas 
las estrecheces del odio. 

As í se l leva á cabo, sin decirlo, lo que Marx q u e r í a manifestar 
en su programa d e m o c r á t i c o - s o c i a l i s t a . E l socialismo procura, 
por todos los medios que e s t á n á su alcance arrancar de las con
ciencias todo fantasma religioso. 

(l) E n la pág". 100 hay una poesía tan bárbara y grosera, que no nos atrevemos 
á copiarla. 
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CÜÁETA P I E T E 
La democracia socialista y la moral. 

FUNDAMENTOS 

D E L A M O R A L DEMOCRÁTICO-SOCIALISTA 

a) Moral sin Dios. 

«Por falta de e l evac ión , los actuales sistemas de m o r a l no es
t á n , en a r m o n í a con los progresos de la ciencia. La mora l idad 
de los d e m ó c r a t a s socialistas debe ser m á s noble, y sobre todo 
m á s eficaz que la predicada por cualquiera de las religiones exis
tentes .» (Douai, Wider Gotes-und Bibelglauben, 31.) 

Por desgracia, no todos los c o m p a ñ e r o s parece que han esca
lado t o d a v í a las escarpadas alturas de la más noble y eficaz mo
ra l idad d e m o c r á t i c o - s o c i a l i s t a . Durante el imper io de la Commu-
ne socialista en P a r í s el c o m p a ñ e r o Lyaz t o m ó poses ión del asi
lo de h u é r f a n a s de Eugenio N a p o l e ó n en 29 de A b r i l de 1871, 
que estaba especialmente destinado á la educac ión de obreras 
j ó v e n e s . Se e x p u l s ó inmediatamente á las monjas, y siguieron en 
él un centenar de doncellas. Es sencillamente inconcebible lo 
que en esta casa h ic ieron los socialistas, para quienes la m o r a l 
cristiana no es suficientemente noble y eficaz, s e g ú n consta en 
las actas correspondientes. A l regresar las monjas se h a b í a n 
quedado ciegas cinco muchachas, h a b í a varias que estaban ago
nizando, y 25 estaban inundadas de sífi l is. La desc r ipc ión deta-
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l i ada de todo esto puede verse en la obra del académico Máx imo 
Camp, Las convulsiones de Par ís , en la cual se ha l l an comprobados 
con textos de las actas oficiales és tas y otras infamias realizadas 
por los individuos de la Commune. L o cual no es obs tácu lo para 
que las batallas de la democracia socialista contra la r e l i g i ó n y 
la m o r a l del catecismo tengan por p r i n c i p a l objeto la mayor 
nobleza y d igni f icac ión de la mora l idad . «Acep tamos desde lue 
go los insultos de los clericales, y nos declaramos francamente 
ateos. Si el a t e í s m o consiste en negar su rel igiosidad, negamos a 
su r e l i g ión la nota de la mora l idad . No es, ciertamente, porque 
as í lo exijan los intereses de nuestro par t ido socialista por lo que 
combatimos la mora l de las confesiones en nombre de una mas 
alta mora l idad; antes bien, lo hacemos en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
cul tura y para destrozar á sus opresores los sacerdotes del cul to .» 
CNeue Zeit, 1891 y 1892, 22, 689 y siguientes.) 

Son distintos los atributos de la noble m o r a l socialista; es i n 
dependiente de Dios y de la r e l i g i ó n , no radica en la l iber tad de 
la vo luntad humana, y no admite recompensa alguna en la otra 

V1«Ya en tiempos antiguos, cuando la r e l i g i ó n no h a b í a llegado 
t o d a v í a á su edad de oro, se c re ía generalmente que no h a b í a 
m o r a l sin r e l i g i ó n , y no fa l tan en la actualidad algunos antedi 
luvianos de cerebro suficientemente obtuso para hacer semejan
te a f i rmac ión .» (Stern, Ealbes und ganzes Freidenkertum, 17.) 

T a m b i é n Bebel e n s e ñ a á estos antediluvianos de cerebro estre
cho que entre la m o r a l y Dios no media r e l ac ión alguna. «La eti
ca y la mora l subsisten sin r e l i g i ó n : ú n i c a m e n t e los imbéc i l e s o 
los h i p ó c r i t a s pueden sostener lo contrar io . La ét ica y la m o r a l 
son la e x p r e s i ó n de conceptos que regulan las relaciones y accio
nes de los hombres entre s í , y la r e l i g i ó n abarca las relaciones de 
los hombres con seres sobrenaturales/Pero la r e l i g i ó n , como las 
ideas morales, depende del estado social de los hombres. E l can í 
bal considera como altamente m o r a l la antropofagia; la esclavitud 
era cosa muy mora l para griegos y romanos; para los s eño re s feu
dales de la Edad Media lo eran igualmente la dependencia y la 
servidumbre personal, y los capitalistas modernos tienen por m u y 
m o r a l el salario miserable, la exp lo t ac ión de la mujer y la des
m o r a l i z a c i ó n de los n i ñ o s por medio de los trabajos industriales. 
Cuatro estados sociales y cuatro criterios morales, en n inguno 
de los cuales, sin embargo, resplandece un concepto noble y ele
vado de la mora l . E l estado de mayor e levac ión m o r a l es, i n d u 
dablemente, aquel en que los hombres son libres é iguales, y en 
el cual todas las relaciones humanas es tán reguladas por el p r i n 
cipio de «lo que no quieras para t i no lo quieras para los d e m á s » . 
En la Edad Media se estimaba a l hombre por su a lcurnia y o r i 
gen; en la actualidad se le aprecia por sus riquezas; en el porve
n i r se le a p r e c i a r á por ser hombre, y el porven i r s e rá el socia
l ismo en acción.» (Bebel, Die Frau, 446.) 

«De te rminados criterios morales surgen e s p o n t á n e a m e n t e don
dequiera que los hombres v iven en sociedad. Su cooperac ión en 
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los fines sociales los obliga á someterse á un Código que se t r a 
duce en f ó r m u l a s externas en a r m o n í a con su estado de cul tura . 
La causa de que los hombres unidos por los v í n c u l o s sociales 
castiguen el hur to , el homicidio , el asesinato y los delitos p ú b l i 
cos es la reciprocidad de sus intereses, porque sin estas l i m i t a 
ciones s e r í a n completamente imposibles el trato y la conv iven 
cia social. En consecuencia, estas reglas fundamentales de la 
m o r a l son otros tantos pr inc ip ios j u r íd i cos que las relaciones so
ciales producen necesariamente y en todas partes constituyen la 
base de toda concepc ión j u r í d i c a y religiosa, í n t i m a m e n t e enla
zada una á otra en todos los pueblos que han admit ido la p r o 
piedad i n d i v i d u a l y que por necesidad lógica tienen intereses con 
t r apues tos .» (Bebe!, Mohammedanischarabische Kulturperiode, 5.) 

La m o r a l no tiene su origen en los preceptos divinos; antes 
bien, lo que ya era previamente aceptado como moral_ se ha 
a t r ibuido posteriormente á la vo lun tad d iv ina . «Lo ú n i c o impor 
tante que las apariencias religiosas de nuestra época progresiva 
tienen de c o m ú n con el catecismo es el supuesto orden m o r a l 
del mundo. Vosotros, sin embargo, t ené i s el presentimiento cla
ro de que t a m b i é n la mora l idad puede sostenerse sobre una base 
puramente terrena, y de a q u í que haya ido d e s t a c á n d o s e y ha
c iéndose cada d ía m á s vis ible esta t r a b a z ó n lógica de las ideas. 
Tan pronto como se reconozca que la m o r a l no tiene sus r a í ce s 
en las manifestaciones de la vo lun tad d iv ina , sino que, por el 
contrar io , se ha ordenado como mandamiento d iv ino lo que ya 
formaba de antemano el contenido m o r a l , tan pronto como nos 
hayamos convencido de que la m o r a l es m á s antigua que el Eter
no, p e r d e r á la Iglesia su ú l t i m o b a l u a r t e . » (Dietzgen, Religión der 
Sozialdemokraüe, 26.) 

E n su esencia la ley ét ica no es m á s que un ins t in to an ima l . 
«La ley m o r a l no es en el fondo m á s que un ins t in to an ima l . 
De a q u í la misteriosa naturaleza de esta voz í n t i m a que nos une 
á todos sin impulso alguno externo y sin la i n t e r v e n c i ó n de i n 
tereses materiales y visibles. Este genio ó deidad, que todos los 
moralistas, desde Sócra te s y P l a t ó n hasta Kant , han sentido en s í 
mismos, les ha impedido der ivar la ét ica del amor á s í mismos ó 
del placer propio y personal. Ciertamente que es u n impulso 
misterioso; pero no m á s misterioso que el amor sexual ó mater
na l , que el deseo de la propia c o n s e r v a c i ó n , que la naturaleza 
í n t i m a de nuestro organismo y tantas otras cosas pertenecien
tes a l mundo de los f e n ó m e n o s y que nadie c o n s i d e r a r á como pro
ductos de un mundo sob rena tu ra l . » (Kautsky, Ethik und materia-
Usüsche Geschichtsauffassúng, 63.) 

Este ins t in to no es algo superior: su naturaleza es i gua l á la de 
los instintos inferiores y m á s vulgares. «La ley m o r a l puede f a l 
sear nuestros conocimientos como otro ins t in to cualquiera. N i 
engendra s a b i d u r í a n i es producto de ella. Lo que en nosotros 
suele ser tenido por m á s elevado y d iv ino es exactamente de la 
misma naturaleza que lo m á s vu lgar y d iaból ico que en nosotros 
pueda h a l l a r s e . » (Kautsky, í d e m , i d . , 66.) 
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Por consiguiente, la ley mora l democrá t i co - soc i a l i s t a m á s ele
vada, m á s nolle, y sobre todo más eficaz que los anteriores siste
mas de mora l , no es tampoco m á s que un ins t in to de nuestra na
turaleza an imal . 

Muchos materialistas ponderan con entusiasmo la ley mora l 
independiente de toda creencia religiosa. La exp l i cac ión no es 
di f íc i l . La ley m o r a l na tura l es obra de Dios, como lo es la natu
raleza misma; es la vo lun tad del creador, expresada y manifesta
da ya por el hecho real de la c reac ión . Dios no ha derogado esta 
ley natura l m o r a l por medio de la ley posit iva, sino que la ha 
perfeccioiiado y sancionado. As í se explica sencillamente el hecho 
de que muchos preceptos morales sean aceptados igualmente por 
los i n c r é d u l o s y por los creyentes. 

b) Moral sin libertad y sin responsabilidad. 

Negada la existencia del mundo espir i tual , cae t a m b i é n por su 
base la l iber tad de la vo lun tad humana. Si todo es materia , si el 
supuesto e s p í r i t u del hombre es ú n i c a m e n t e un f e n ó m e n o ó ma
ni fes tac ión de la materia, debe estar t a m b i é n sujeto á la acción 
necesaria de las leyes que regulan el desenvolvimiento de la na
turaleza mater ia l . En el supuesto mater ia l , la vo lun tad l ibre es 
inconcebible: luego no existe (!). Cierto que con la misma r a z ó n 
p o d r í a t a m b i é n despojarse a l hombre del entendimiento, que tan 
inconcebible y absurdo como la misma l iber tad (!) es en la ma
teria pura . 

La elevada y noble mora l democrá t ico-soc ia l i s t a no necesita el 
concurso de la vo lun tad l ib re . «Como toda otra modalidad, como 
todo otro f e n ó m e n o na tura l , la vo lun tad humana está t a m b i é n 
sujeta á la ley de la causalidad. Es u n puro concepto que los 
hombres crean que depende totalmente de su vo lun tad deci
dirse á obrar en un sentido ó en otro, porque la vo lun tad no es 
m á s que un impulso ó requerimiento consciente. Pero este reque
r imien to se identifica en absoluto con el ins t in to de la propia 
c o n s e r v a c i ó n (esfuerzo ó tendencia en busca de un mayor bienes
tar). Por necesidad na tura l busca el hombre lo que aumenta su 
bienestar, y huye lo que amengua su fel icidad. E n el conflicto 
de apetitos y deseos vence siempre el m á s intenso. E l m á s claro 
conocimiento ú n i c a m e n t e altera la fuerza con que nos solici tan 
nuestros inst intos, en cuanto impulsa los apetitos ó deseos laten
tes hacia lo que mejor se adapta y corresponde á nuestro bien
es tar .» (Stern, Religión der Zukunft, 24.) 

Douai agrega con su modestia habi tual : «Los hombres de en
tendimiento m á s penetrante han escrito gruesos v o l ú m e n e s sobre 
este concepto abstracto de la l iber tad , sin que hayan conseguido 
explicar su verdadera naturaleza. En pocas palabras vamos á 
exponer esta cues t ión con clar idad suficiente para que se pene
t ren bien de ella todos los hombres p e n s a d o r e s . » (Douai,, Wider 
Gotfes und Bibelglauben, 24.) 
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Véase la deseada clar idad: «El hombre está organizado, ó me
j o r dicho, se ha desenvuelto en el trascurso de la His tor ia en 
forma t a l , que por una tendencia i rresis t ible se ha imaginado 
que todas las acciones que realizaba sin ser á el lo obligado de 
una manera concreta eran e x p r e s i ó n de su propia vo lun tad l ib re , 
la cual hubiera podido omi t i r l a s ó realizar acciones totalmente 
opuestas ó distintas con la misma faci l idad, y á eso, que él consi
deraba como m é r i t o ó d e m é r i t o personal suyo, le hemos dado e l 
nombre de conc ienc ia .» (Douai, í d e m , i d . , 25.) 

Pero esta l iber tad es puramente fan tás t i ca . «Esta i m a g i n a c i ó n 
es necesaria, porque e l hombre es un ser consciente. Ahora 
bien; que su l iber tad es puramente imagina t iva , resulta eviden
te, porque no dependen de él n i el nacimiento (!), n i la educa
ción (!), n i la asistencia y los cuidados que necesita (!), etc.» (Douai, 
í d e m , i d . , 25.) . . 

Y agrega que como la es tadís t ica p o d r í a indicar ant ic ipada
mente y con bastante exactitud el n ú m e r o de nacimientos, su ic i 
dios c r í m e n e s , etc., de cada mes, deduce de todo el lo que « c u a n 
do leyes tan sutiles han inf lu ido tan profundamente en la esfera 
de las acciones humanas, que al parecer proceden de la v o l u n 
tad l ib re , si las nuevas investigaciones demuestran c u m p l i d a 
mente que toda la evo luc ión h i s tó r i ca de la Humanidad y de 
cada uno de los pueblos puede explicarse perfectamente por 
medio de leyes que, como todas las leyes naturales, se cumplen 
sin preocuparse para nada de la vo lun tad i n d i v i d u a l , ¿qué que
d a r á entonces de la' l iber tad del h o m b r e ? » (Douai, í d e m , i d . , 26.) 

No obstante, t o d a v í a subsiste a l g ú n p e q u e ñ o residuo de _ l i b e r 
tad. «En consecuencia, si se insiste t o d a v í a en l l amar l ib re a l 
hombre, puede hacerse as í como para dar á entender que está so
metido en absoluto a l imper io de las leyes naturales, las cuales 
pueden l imi tarse y modificarse en todo caso por i n t e r v e n c i ó n de 
las leyes que gobiernan la naturaleza humana; pero e n t i é n d a s e 
bien que el hombre nada puede contra ellas n i por encima de 
ellas. Todo ind iv iduo se rá , pues, l ib re en cuanto eleve á un g ra 
do superior las leyes naturales que a c t ú a n sobre él.» (Douai, í d e m , 
í d e m , 30.) , 

Por consiguiente, el hombre puede-perfeccionar y elevar por s í 
mismo las fuerzas propias que a c t ú a n sobre é l ; pero una vez que 
se haya elevado, és tas y todas las d e m á s fuerzas se desarrol lan y 
funcionan nuevamente de un modo necesario impuesto por la 
Naturaleza. Douai supone naturalmente, part iendo de este hecho, 
la l iber tad de la voluntad; pero ¿qué impor t an una n i dos con
tradicciones? «Esto (la e l evac ión á un grado superior) se realiza 
gracias á los m á r t i r e s del progreso, que descubren las verdades 
desconocidas á costa de sus riquezas, de su t r anqu i l idad y de su 
v ida . Eso se realiza por el fiel y constante cumpl imien to del de
ber, que no obtiene recompensa alguna en la Tier ra cuando el 
educador de s í mismo robustece las e n e r g í a s de su vo lun tad en 
ensayos de toda clase, y para obtener la v ic tor ia y l legar a l do
m i n i o absoluto de sí mismo vence sus apetitos y pasiones de 
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suerte que pueda refrenarlos en cualquier i n s t an t e .» (Douai, í d e m , 
í d e m , 80.) 

¡Pero el que puede dominarse á s í mismo y refrenar totalmente 
sus pasiones, no está sometido, por lo menos en todas sus accio
nes, á las leyes de la Naturaleza que a c t ú a n fatalmente! De otra 
suerte a c a b a r í a con el dominio de s í mismo antes de empezar. Y 
si el hombre es l ibre en cuanto puede elevar á un grado superior 
las leyes naturales que a c t ú a n en é l , ¿ p o r q u é no ha de serlo tam
bién en otras cosas? O es l ib re en uno y otro caso, ó no lo es en 
n inguno . 

A d e m á s es maravi l loso que el hombre se considere l ib re no 
s i éndo lo realmente. ¿Será t a m b i é n forzoso que se imagine ser l i 
bre? De n i n g ú n modo, porque no caben falsas imaginaciones. U n 
er ror nunca puede ser necesario y conveniente para toda la H u 
manidad. E n consecuencia, debemos l levar a l á n i m o de todo e l 
mundo el convencimiento de que no es l ib re n i puede ser, por su
puesto, responsable de sus acciones: doctrina que, si es verdadera, 
d e b e r á resistir las pruebas de la verdad y dar magn í f i cos resulta
dos. La m o r a l consiste en las leyes naturales, que a c t ú a n de un 
modo necesario y todas son buenas y excelentes. La d i s t inc ión 
entre lo bueno y lo malo no puede sostenerse c i en t í f i camen te . 
Dietzgen deduce esta ú l t i m a consecuencia con honrada since
r idad . 

«Tan inadmisible es para la ciencia la d i s t inc ión entre lo me
r i t o r i o y lo di lect ivo, como para la Bio log ía la d i fe renc iac ión de 
lo bueno y de lo malo. Todas las cosas y todas las cualidades de 
las cosas son ú l t i l e s y aprovechables, puras é impuras , amor y 
odio, goce y r e n u n c i a c i ó n ; todo en absoluto es m á s ó menos re la t i 
vo s e g ú n el t iempo y las c i r cuns t anc i a s .» (Dietzgen^ Die Religión 
der Sozialdemokratie, 33.) 

Como no se le ha ocurr ido á n i n g ú n hombre establecer una 
d i s t i nc ión entre el bien y el ma l físico, ú n i c a m e n t e puede discu
r r i r se sobre el bien y el m a l m o r a l . E n ta l caso los socialistas no 
t e n d r í a n necesidad alguna de ins is t i r con tanta tenacidad en el 
deber de ejercitarse en la v i r t u d . Todo lo que hagan se rá bueno, 
á mayor abundamiento; la responsabilidad es pura i m a g i n a c i ó n , 
porque todos estamos bajo el imper io de las leyes naturales. 

Pero bueno será adver t i r que esta alta m o r a l c ient í f ica , que no 
admite la l iber tad del hombre n i la d i s t inc ión entre lo bueno y 
lo malo , es del uso exclusivo de los d e m ó c r a t a s socialistas, por
que de otra suerte se r í a incomprensible que d ía tras d í a se des
ataran furiosos contra la degradación moral de las clases domina
doras. Porque ¿qué culpa tieaen los pobres burgueses si se ha l lan 
bajo el imper io i rresis t ible de las leyes naturales y no hay d i fe 
rencia alguna entre lo bueno y lo malo? 

Por supuesto, que los c o m p a ñ e r o s socialistas admiten siempre 
en la p rác t i ca la l iber tad de la voluntad que niegan en t eo r í a ; n i 
puede suceder de otro modo. Por eso la r a d i c a l í s i m a c o m p a ñ e r a 
Ze tk in decía á la asamblea del par t ido celebrada en Mannheim: 
«Diréis probablemente: somos producto del medio en que v i v i -
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mes, y nada podemos contra las barreras espirituales y materia
les que nos impiden trabajar con habi l idad y e n e r g í a en la edu
cación de nuestros hijos y en el perfeccionamiento de nuestra 
propia educac ión . Pero debo advertiros que estáis en un er ror , 
porque eso no es mater ial ismo h i s tó r i co , sino na fatalismo ener
vante. ¿Quién os ha dicho d ó n d e es tán los l í m i t e s que no podé i s 
rebasar? Debéis procurar l legar hasta donde alcancen vuestras 
fuerzas. La concepc ión fatalista olvida por completo que la vo lun
tad es u n factor que puede modif icar el medio. Este fatalismo es 
un cómodo cojín para todoá los cobardes, degenerados y e s c é p t i -
cos. (¡Bravo!) (Frotokoll des Parteitages, Mannhe im, 356.) 

G) La moral sin sanción en la otra vida» 

La d ignidad de la m o r a l democrá t i co - soc i a l i s t a rechaza final 
mente toda recompensa y castigo «que no l leve consigo la acc ión 
que se rea l i za» . «La mora l idad excluye de las acciones humanas 
toda recompensa y todo castigo que no vaya inc lu ido en la misma 
acc ión . Unicamente el bien puede ser la recompensa de s í mismo, 
y ú n i c a m e n t e el m a l puede ser el castigo de s í mismo. La r a z ó n 
es sencilla: no debe practicarse el bien para obtener una r ecom
pensa, sino porque es bueno en s í ; n i debe omit i rse el m a l para 
evi tar el castigo, sino porque es malo en sí.» 

«La naturaleza humana está dispuesta en forma ta l , ó se ha or
ganizado en el prolongado trascurso de su a u t o e d u c a c i ó n m o r a l 
da ta l suerte, que todo lo bueno hal la en s í mismo suficiente re
compensa y todo lo malo suficiente castigo; y esto de un modo tan 
eficaz como no p o d r í a n hacerlo n inguna leg i s lac ión humana en 
esta vida n i n inguna in s t i t uc ión d iv ina en la otra. Esta justicia se 
realiza, de una parte, en la conciencia misma del autor, y de otra, 
en su mejor estado de salud corporal , y se complementa con e l 
ju ic io que fo rman la mejor parte de sus c o n t e m p o r á n e o s y suce
sores. La conciencia de haber obrado bien compensa las deficien
cias é injusticias de la g ra t i tud y del reconocimiento por parte de 
nuestros semejantes: la conciencia de haber obrado m a l nos afl i 
ge mucho m á s de lo que pudiera imaginarse cualquier profano 
desconocedor de estas materias W. 

Las privaciones y los sufrimientos inmerecidos dan a í p a c i e n t e 
e n e r g í a suficiente para soportarlos, y los goces y a l e g r í a s i n m e 
recidos no pueden disfrutarse placenteramente. No es posible sa
borear las delicias de la comida, de la bebida y del descanso si 
antes no nos hemos puesto en condiciones por medio del trabajo 
y de la sobriedad; y es cosa sabida que e l abur r imien to , el h a s t í o 
de la vida y la indiferencia en los placeres son la consecuencia 
inevitable de todos los excesos. E l exceso de las pasiones y de los 
goces pierde su atract ivo porque embota los sentidos, y son acom-

(l) Si la voluntad no es libre y el hombre obra siempre con sujeción á las lej'es 
físicas, ¿qué sentido puede tener la conciencia falsa y puramente fantástica de 
haber obrado justa ó injustamente? 
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p a ñ a m i e n t o obligado de una vida sibarita el asco, el a r repent i 
miento ó el agotamiento de las e n e r g í a s vitales. ¿Dónde e s t a r í a el 
progreso humano si no hubieran i luminado el ideal de los pensa
dores las protestas constantes contra el mundo exterior? Estos 
pensadores s e r í a n los que en ú l t i m o t é r m i n o pudieran reclamar 
a Dios una recompensa en la otra vida por su buena conducta 
en este m u n d o . » (Douai, WiderCfottes uncí Bibelglauhen, 19 y siguien
tes.) 

P a r e c e r í a na tura l que después de estas maravil losas conside
raciones y repugnantes blasfemias contra Dios el pensador Douai 
inc l ina ra solemnemente la cabeza y dijera: Nosotros, los d e m ó 
cratas socialistas, dejamos desde ahora para vosotros, i n ú t i l e s ca
pitalistas, la «conciencia de haber obrado i n j u s t a m e n t e » , el «abu
r r i m i e n t o » , el «has t ío de la v ida» y la « ind i fe renc ia en los place
res» , y nos damos por satisfechos con que nuestro rudo trabajo 
obtenga ú n i c a m e n t e la í n t i m a recompensa con que el bien se re
compensa suficientemente, y el remord imien to ó castigo in t e r io r 
es t a m b i é n para vosotros un castigo suficiente. Sin embago, no lo 
hace as í . «En todo caso, falta t o d a v í a sobre la Tier ra una cosa 
para que sea completa la recompensa del bien y del m a l , á saber: 
una sociedad humana justiciera, para que los m é r i t o s y las r e 
compensas es tén perfectamente equ i l i b r ados .» (Douai, í d e m , 
í d e m , 20.) 

¡Luego el trabajo debe rec ib i r el p remio merecido! Douai con
sidera este premio como una recompensa propia y obligada, por
que constituye naturalmente un e s t í m u l o poderoso para el traba
j o . Ahora bien; as í como la naturaleza del trabajo requiere forzo
samente el e s t í m u l o de la recompensa, la requiere igualmente la 
v i r t u d por su propia naturaleza; y aun puede asegurarse que son 
mucho m á s í n t i m a s y profundas las relaciones existentes entre la 
v i r t u d y el premio, que las que l igan el trabajo con el salario. 

Pero Douai hace caso omiso de toda suerte de contradicciones, y 
c o n t i n ú a declamando: « T e n i e n d o en cuenta que la au toeducac ión 
m o r a l de la Humanidad , á pesar de todas las religiones, ha pro
gresado en forma ta l que casi todas las acciones encuentran en 
s í mismas una recompensa suficiente y adecuada, es de suponer 
que no se h a r á esperar mucho una t r a s f o r m a c i ó n social en el 
sentido de una justicia m á s perfecta. Ent re la s anc ión impuesta 
por los dogmas religiosos y los premios y recompensas que en s í 
misma contiene la vida de los hombres hay la misma distancia 
que separa las comedias de a r l e q u í n de los a r t í s t i cos dramas ac
tuales. Muy pronto se rá considerada esa sanc ión religiosa como 
un r i d í c u l o capricho del e s p í r i t u i n f a n t i l de la H u m a n i d a d . » 
(Douai, í d e m , 20.) 

E l mismo pensador, que con tanta a n i m a c i ó n describe los ma
ravillosos resultados de la autoeducación y á.Q la antorrecompensa^idQ 
cinco p á g i n a s antes: « U n i c a m e n t e la lucha implacable por la 
existencia l lena las p á g i n a s de la His tor ia , hasta que por ú l t i m o 
ha aparecido una raza á cuyos destinos se ha unido inseparable
mente la causa del progreso; pero en las e n t r a ñ a s de esa raza 



LOS SOCIALISTAS PINTADOS POR SÍ MISMOS 155 

laten todav ía las guerras de unos pueblos contra otros, las d i s 
cordias religiosas y la lucha de clases, y va disminuyendo cons
tantemente el n ú m e r o de los campeones que luchan denodada
mente en favor de la Humanidad . Probablemente se rá mucho m á s 
fácil y hacedero exterminar las nueve d é c i m a s partes de la H u 
manidad que no han entrado todav ía por las sendas del progre
so que obligarlas á caminar por el las .» (Douai,. Wider Gottes und 
Bibelglaiiben, 15.) 

A u n hombre que con tan arrogante soberbia se abofetea á s í 
mismo no debe de parecerle m u y m a l la ruda e x p r e s i ó n de las 
comedias de a r l e q u í n . 

Los que admiten una existencia espir i tual eterna como p remio 
ó castigo de sus actos son en realidad los m á s groseros materia
listas. En cambio, los materialistas, que identifican el fin del hom
bre con el del perro, son los m á s generosos idealistas que imag i 
narse puede. Bebel ha sido el afortunado inventor de este descu
br imien to maravi l loso. «El hombre es egoís ta ; no comprende la 
existencia del mundo si no redunda en beneficio suyo, y , en con
secuencia, su vida debe ser eterna para que pueda disfrutar m á s 
del mundo, y ya que no le sea posible obtener la i nmor t a l i dad en 
esta vida , se crea la perspectiva de una inmor ta l idad en la v ida 
futura . Desde el punto de vista del ego í smo humano es esta s i m -
p l i c í s ima lógica tan sugestiva y na tura l , que no debemos asom
brarnos de que tales doctrinas encuentren m u l t i t u d de creyentes. 
Esta especu lac ión sobre una vida futura trascendental no es en e l 
fondo m á s que un rodeo y c i rcunloquio para exteriorizar el de
seo egoís ta de v i v i r eternamente. Los idealistas trascendentales 
son los m á s groseros egoís tas .» (Bebel, Mohammedanisch arabische 
Kulturperiode, 30.) 

La doctrina del Crist ianismo acerca de la futura fel icidad eter
na es en su esencia una doctrina egoís ta ; los j u d í o s se mantienen 
igualmente tan aferrados á su r e l i g i ó n porque son unos ego í s t a s 
refinados. «El ego í smo de la fel icidad cristiana viene á i d e n t i f i 
carse en la p rác t i ca con el e g o í s m o mater ia l de los j ud ío s : las ne
cesidades celestiales se confunden con las terrenas, y el subjetivis
mo con la codicia. N03 explicamos perfectamente la necesidad de 
los j ud ío s , no por su r e l i g i ó n , sino por el lastre humano de el la , 
por los intereses de la vida p r ác t i c a ; es decir, por el ego í smo.» 
(Liebknecht, Karlos Marx, zum Gedachtnis, 5.) 

La conciencia de un aniqui lamiento eterno es precisamente lo 
ú n i c o capaz de quebrantar e l e g o í s m o . «Nada menos á p r o p ó s i t o 
que la conciencia de u n aniqui lamiento para producir aquella 
cruda m á x i m a : « C o m a m o s y bebamos, que m a ñ a n a m o r i r e m o s » . 
Antes por el contrar io, es la m á s eficaz para quebrantar to ta l y 
defini t ivamente el poder del e g o í s m o , del cual estamos todos sa
turados. E l l a despoja a l a lma del e g o í s m o con sus tormentos y 
preocupaciones, y la eleva á la r e g i ó n pura y placentera del senti
miento colect ivo.» (Stern, Beligion der Zukunft, 66.) 

¡A la r e l i g i ó n pura y placentera del sentimiento colectivo! Muy 
bellamente dicho; pero, por desgracia, no parece que todos los 
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materialistas es tén dispuestos á emprender ese elevado vuelo de 
águ i l a . Los verdaderos ep i cú reos son por regla general gentes que 
no suelen creer n i en la vida n i en los premios ó castigos eternos. 

d) Fundamentos positivos de la moral. 

¿Cuál se rá , pues, el fundamento de una m o r a l sin Dios, sin l iber
tad y sm inmortal idad? La respuesta no puede ser m á s sencilla: 
se funda en las relaciones e c o n ó m i c a s . La ley fundamental de 
Marx acerca de las relaciones económicas como cimiento de toda 
clase de relaciones sirve igualmente para el orden m o r a l . «Al 
observar c ó m o las tres clases de la sociedad moderna, la ar is to
cracia feudal, la b u r g u e s í a y el proletariado, tienen cada una su 
m o r a l especial, podemos deducir l ó g i c a m e n t e que, consciente ó 
inconscientemente, los hombres der ivan en ú l t i m o t é r m i n o sus 
concepciones morales de las relaciones p r á c t i c a s en que se basa 
la o rgan i zac ión por clasei; es decir, de las relaciones e c o n ó m i c a s 
en que se devuelven la p r o d u c c i ó n y el comerc io .» (Enqels, 
Dührings ümiüdlzung, 89.) 

Si esto fuera cierto, los esclavos y desheredados de Persia y 
de As ina , de Grecia y Roma, de la Ind ia y de la China hubie
ran debido tener una doctr ina m o r a l completamente dist inta de 
la que tuvieron sus amos y señores ; pero la His tor ia atestigua 
todo lo contrario, y lo mismo ha sucedido t a m b i é n en todos los 
pueblos que han aceptado el Crist ianismo. 

La base fundamental de la ley m o r a l es la evo luc ión gradual , 
por medio de la cual el hombre desciende de los animales. «Nos
otros no derivamos la ley m o r a l de la naturaleza simplemente, 
sino de la naturaleza humana y de la manera c ó m o ésta ha ido 
d e s t a c á n d o s e de la naturaleza an ima l por medio de una lenta evo
luc ión , adquiriendo la es tac ión y la marcha b ípedas y el lengua
je, y ennobleciendo y perfeccionando la raza .» (Ooual, Wicler Q-ot-
tes-und Bibelglauben, 45.) 

La ley m o r a l no es m á s que un ins t in to social que ha surgido en 
nosotros a l impulso de la lucha por la existencia. «La ley m o r a l 
no es n i m á s n i menos que un ins t in to an imal . De a q u í la miste
riosa naturaleza de esta voz que nos une á todos sin n i n g ú n lazo 
exterior y sin n i n g ú n i n t e r é s vis ible . Cierto que es un impulso 
misterioso; pero no m á s incompresible que el amor sexual y ma
ternal , que el ins t in to de la propia c o n s e r v a c i ó n , que la natura
leza de nuestro organismo y que tantas otras cosas. Precisamente 
porque la ley m o r a l es un ins t in to an ima l de idén t i ca naturaleza 
que el ins t in to de la propia c o n s e r v a c i ó n y de la poc reae ión son 
tales su fuerza y empuje, que sin vaci lar la obedecemos y juzga
mos r á p i d a m e n t e en cada uno de los casos si una acc ión es buena 
o mala, virtuosa ó pecaminosa. A esa circunstancia se deben la 
decis ión y e n e r g í a de nuestros juicios morales y la di f icul tad de 
ha l la r una exp l i cac ión satisfactoria cuando la r a z ó n empieza á 
descomponer las acciones y á examinar el fundamento de ellas. 
En este caso se llega i r remisiblemente á la conc lus ión de que 
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comprenderlo todo es perdonarlo todo, que todo ea necesario y 
nada es bueno n i malo . 

»No es seguramente de nuestra facultad de conocer, sino de 
nuestra vida ins t in t iva , de donde proceden la ley y el ju ic io m o 
r a l , el sentimiento del deber y la conciencia .» (Kautsky, Ethik uud 
muterialistische Geshichtsauffassung, 63.) 

E l c o m p a ñ e r o Gorter sabe perfectamente c ó m o se ha desarro
l lado este ins t in to . «Los instintos sociales se han desarrollado en 
aquellos animales que empujados por la lucha por la existencia 
tienen necesidad de c o n v i v i r en grandes ó p e q u e ñ a s sociedades, 
como algunos c a r n í v o r o s , muchos h e r b í v o r o s , entre los cuales 
figuran los rumiantes y varias especies de monos. E l hombre 
pertenece t a m b i é n á estas especies, porque ú n i c a m e n t e ha podido 
conservarse en la naturaleza v iv iendo en sociedad y formando 
manadas ú hordas, y por esta circunstancia se han desarrollado 
en él los instintos sociales.» (Gorter, Der Mstorische Maferialis-
mus, 78.) 

«Pe ro estos instintos sociales no son otra cosa que las m á s ele
vadas vir tudes, cuya c o m p r e n s i ó n constituye la ley m o r a l . » (Gor
ter, í d e m , i d . , 79.) 

Por consiguiente, no hay n inguna m o r a l def in i t iva . «Nosot ros 
rechazamos toda p r e t e n s i ó n de que se nos imponga dogma algu
no m o r a l como eterno, def in i t ivo é inmutable .con el pretexto 
de que el mundo m o r a l tiene sus pr inc ip ios permanentes, que 
subsisten á t r a v é s de la His tor ia y de las diferencias de raza .» 
(Engels, í d e m , i d . , 89.) 

La supuesta ley m o r a l es tá sometida por ley necesaria de la 
Naturaleza á constantes trasformaciones. «Es tas relaciones de 
clases, propiedad y p r o d u c c i ó n (la sociedad, en una palabra), de
t e rminan y fijan la conciencia de los hombres, es decir, sus con
cepciones j u r í d i c a s , po l í t i ca s , morales, religiosas, filosóficas, a r 
t í s t icas , etc. La técn ica se desenvuelve t a m b i é n constantemente, 
y del mismo modo se trasforman sin cesar las fuerzas prodiic-
tivas y las relaciones y condiciones de la p r o d u c c i ó n , la propie
dad y las clases sociales. 

»Luego la conciencia humana, las concepciones y representa
ciones del hombre sobre e l Derecho, la Po l í t i c a , lá Mora l , . l a Re
l ig ión , la F i losof ía , el Ar t e , etc., se modifican t a m b i é n en a r m o 
n í a con las condiciones de la p r o d u c c i ó n y las e n e r g í a s produc-
toraá.» (Gorter, Der Mstorische Materialismus, 23.) 

T o d a v í a no puede saberse á punto fijo c ó m o h a b r á de repre
sentarse la tan ensalzada m o r a l democrá t i co-soc ia l i s t a , porque á 
causa de la oposic ión de clases y de los recuerdos que ella susci
ta no es posible una m o r a l posit ivamente humana m á s que en 
una o r g a n i z a c i ó n social en que no solamente haya desaparecido 
la lucha de clases, sino que se haya olvidado t a m b i é n en la vida 
p rác t i ca .» (Engels, Dührings Umwalzung, 90.) 

Después de h a c é r s e n o s la boca agua con una m o r a l tan elevada 
y excelente, resulta que á la hora en que estamos ¡ n a se sabe t o -
v ía en q u é h a b r á de consistir! 
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Ta l vez no ae oponga Engels á que nosotros mismos saquemos 
una consecuencia. ¿Cómo se f o r m u l a r á la ley suprema de la m o 
r a l futura , cuyo ú l t i m o fundamento son las condiciones ó re la 
ciones e c o n ó m i c a s de la p r o d u c c i ó n ? Poco m á s ó menos, forzoso 
se rá que diga: produce cuanto puedas y consume cuanto te sea 
posible, sin estropearte el e s t ó m a g o n i tropezar con tus compa
ñ e r o s de consumo. La f ó r m u l a no puede diferenciarse mucho de 
és ta . En todo caso, dista bastante de la ley suprema é incompa
rablemente m á s elevada de la m o r a l cristiana: a m a r á s á Dios so
bre todas las cosas, y a l p r ó j i m o como á t i mismo. 

E l imper turbable Bebel nos da una def in ic ión de la m o r a l fun
dada en los pr inc ip ios filosóficos de M a r x y de Engels. «Es m o r a l 
lo que está conforme con la é t ica , y és ta á su vez es lo que está en 
a r m o n í a con la m á s í n t i m a naturaleza; es decir, con las necesi
dades sociales de un p e r í o d o d e t e r m i n a d o . » (Bebel, Die Frau, 17.) 

Todas las cosas bellas, como la antropofagia, el in fan t ic id io , la 
esclavitud, la exp lo t ac ión del trabajador, etc., fueron morales 
cuando estuvieron en uso y respondieron á las necesidades eco
n ó m i c a s de la época . Especialmente la esclavitud fué altamente 
m o r a l , porque «no debemos o lv idar que á toda nuestra e v o l u 
ción e c o n ó m i c a , po l í t i ca é intelectual p r e c e d i ó un estado en e l 
cual la esclavitud fué aceptada del mismo modo como universa l 
y necesa r i a .» (Engels, í d e m , i d . , 189.) 

Stern sigue otro camino, que en def ini t iva nos conduce a l 
mismo punto de t é r m i n o . «El ú l t i m o fin de la v o l m i t a d es el p la
cer, ó, para evitar el sabor e p i c ú r e o de la palabra, la comodidad, 
el bienestar f ís ico. La intel igencia rud imentar ia del n i ñ o y del 
a n i m a l tienden igualmente a l bienestar del momento. La i n t e l i 
gencia desarrollada de los adultos busca e l bienestar de toda la 
vida , la fel icidad; pero la forma m á s elevada del entendimiento, 
la r a z ó n , encamina sus esfuerzos hacia las distintas especies de 
placer adecuadas^ á la naturaleza del hombre; su a s p i r a c i ó n su
prema es la fel icidad, y sobre esto se extiende la ju r i sd icc ión de 
la ét ica y de la m o r a l . » (Stern> Beligión der Zukunff, 48.) 

Stern no admite, naturalmente, m á s que una felicidad terrena. 
Sus aspiraciones esenciales en el orden m o r a l son «el idealismo 
contra el m a t e r i a l i s m o » ; es decir, que el bienestar físico no debe 
buscarse á costa del bienestar m o r a l ó de las facultades espiri
tuales, y «la Humanidad contra el ego í smo» , ó lo que es lo mis
mo, el deber de trabajar no solamente por nuestra fel icidad pro
pia, sino t a m b i é n por la de nuestros semejantes. 

K ó h l e r , por el contrar io , entiende que en el Estado d e m o o r á -
tico-socialista desaparecen totalmente «las infundadas f a n t a s í a s 
de la m o r a l y del amor a l p ró j imo .» 

«En el Estado democrá t i co-soc ia l i s t a bien organizado todo ha
b r á de regularse por la ley y por el Derecho, por la acción y por la 
r eacc ión , y todas las influencias sobrenaturales y concepciones 
f an tá s t i ca s de la m o r a l y del amor a l p r ó j i m o s e r á n descartadas 
como superfinas, precarias y pe l ig rosas .» (Kohler, Der socialdemo-
kratische, Staat, 194.) 
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Sin duda tiene r a z ó n : la mora l socialista consiste en el an iqui 
lamiento de toda mora l . Dios no ha impreso su ley en el corazón 
del hombre n i le exige responsabil idad alguna. S e g ú n estos se
ñ o r e s , n i hay un e s p í r i t u d i v i n o que pueda imponer obligaciones 
a l hombre , n i un e s p í r i t u humano que pueda ser obligado. La 
l iber tad , y en consecuencia la responsabilidad del hombre, son 
concepciones puramente f an tá s t i cas . E l hombre está sometido a. 
las leyes necesarias de la Naturaleza, que no puede contravenir 
en modo alguno, por lo cual es imposible que haya n i n g ú n lazo 
espir i tual que l igue a l hombre in ter iormente , n i deber alguno 
que pese sobre la conciencia, n i tiene sentido a lguno cuanto so
bre la mora l idad se diga. Es tan absurdo imponer preceptos mo
rales a l hombre , como i m p o n é r s e l o s á u n cartucho de d inami ta . 
Y como la verdad nunca puede ser nociva, sin inconveniente 
alguno debemos i n s t r u i r y educar sobre bases c ient í f icas á la j u 
ventud democrá t i co - soc ia l i s t a diciendo que no incur re en res
ponsabil idad alguna, por mucho que se revuelque en el fango. 
Seguramente no se h a r á n esperar los dorados frutos de esta a l t í 
sima y ef icacís ima m o r a l . 

No debe olvidarse que está m o r a l no es producto caprichoso de 
una f an ta s í a desenfrenada, sino consecuencia lógica y necesaria 
de la concepc ión materialista del mundo. La l iber tad es inconce
bible donde no hay ser alguno espir i tual y todo es materia. Su
p r i m i d a la l iber tad , desaparece t a m b i é n forzosamente la respon
sabilidad, y evidentemente se r ía una monstruosa injusticia pre
tender imponer a l hombre u n castigo por actos que no le ha sido 
posible evi tar . , . . . 

Toda la belleza, e levac ión y eficacia de la m o r a l sin Dios se re
fleja perfectamente en el ú l t i m o n ú m e r o del democrá t ico-soc ia l i s 
ta Deklamator. 

Ilustración. 

«¡Miguel! ¿Se te ha ca ído ya la venda de los ojos? ¿No has obser
vado que te arrebatan de la boca las m á s sabrosas tajadas? E n 
cambio, te prometen una confusa a l e g r í a celestial a l l á en las a l tu
ras, ¡donde los á n g e l e s sazonan sin carne la bienaventuranza! ¡Mi
guel! ¿Se debil i ta t u fe ó es m á s fuerte t u apetito? Toma, pues, la 
copa de la vida y entona una canc ión pagana. ¡Miguel! Nada te
mas y l lena bien el e s t ó m a g o . Andando el t iempo nos sepultaran 
en la t ier ra , y a l l í p o d r á s hacer t ranquilamente la d iges t ión .» 
(Heine, SozialdemQkratischer Deklamator, 110.) 

De esta misma a l tura mora l es t a m b i é n otra poes ía t i tulada 
Placeres mundanos. «Soy una p a r t í c u l a de la madre T ie r ra , y nada 
me es indiferente. T o d a v í a creo que p a s a r á bastante t iempo hasta 
que me convierta en ceniza: por eso prefiero descansar dulcemen
te en un lugar cualquiera, como polvo que cubre la his toria del 
mundo; n i pregunto por los infiernos a l Diablo, n i me hace fal ta 
i r a l Cielo.» (Kegei, Sozialdemokratische Liederbuch, 89.) 

Los dos ú l t i m o s versos sirven de estr ibi l lo á todas las es
trofas. 



I I 

DOCTRINA DEMOCEÁTICO-SOCIALISTA 
ACERCA D E L A V I R T U D . E L DERECHO k L A L A S C I V I A 

Las doctrinas acerca de la v i r t u d e x p e r i m e n t a r á n en e l Estado 
socialista una t r a s f o r m a c i ó n profunda. He a q u í un ejemplo p r á c 
tico. Dice Liebknecht: 

«Cuando en 1871 afirmamos nuestra solidaridad con la Commune, 
declaramos que los comuneros no eran fieras carniceras n i c r i m i 
nales, sino hombres nobles que trabajaban con denuedo por el 
bienestar y perfeccionamiento de la H u m a n i d a d . » (ProtokoU des 
Parteitages, Hal le , 165.) 

Ahora bien; la obra citada de Máx imo du Camp demuestra con 
textos oficiales que aquellos hombres nobles abusaron del modo m á s 
repugnante de 100 pobres h u é r f a n a s (v. p á g . 185), asesinaron á 66 
personas que t e n í a n en rehenes, con saña y crueldad sin igua l , é 
hic ieron grandes e c o n o m í a s , á pesar del escaso sueldo que disfru
taban, etc., etc. E n el lenguaje corriente se dice de tales gentes 
que son monstruos de a b o m i n a c i ó n ; pero en lo porven i r s e r á n 
considerados como hombres nobles que trabajaban con denuedo por 
el perfeccionamiento y bienestar de la Humanidad . «Ya se deja 
entender que P a r í s no fué nunca tan virtuoso n i escasearon tanto 
los c r í m e n e s como en la época de la Commune. Desaparecieron 
como por encanto todos los vicios que infamaban la ciudad du
rante la corrompida época del I m p e r i o . . . » (Josuah Davidson, 143.) 

Los m á s horrorosos c r í m e n e s eran celebrados como acciones 
heroicas, siempre que se cometieran a l servicio del par t ido . A l 
ser hecho prisionero en Varsovia durante el verano de 1904 el com
p a ñ e r o Kasprzak, dio muerte á tres altos empleados de la pol ic ía 
rusa é h i r i ó gravemente á otro; a h o r c á r o n l e los rusos, y Bebel le 
«ensa lzaba como á u n h é r o e y m á r t i r » en la asamblea de Jena. 

«Ya que se ha quitado la vida á u n hombre por el cual de
bemos sentir la mayor gra t i tud y a d m i r a c i ó n , creo que no es 
solo un deber de c o m p a ñ e r i s m o , sino t a m b i é n de gra t i tud , el 
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que todos los asistentes á la asamblea se levanten de su asiento 
en honor de este hombre, que por nuestra gran causa ha muerto 
como u n h é r o e y como un m á r t i r , y en honor t a m b i é n de todos 
los d e m á s hombres y mujeres que mueran en defensa y testimonio 
de nuestros ideales. (Todos los presentes se levantan.)-» (Frotokoll des 
Parteitages, Jena, 358,) 

S e g ú n las nuevas doctrinas morales, no h a b r á ley alguna m o r a l 
que esté sobre el hombre: por el contrar io , el hombre e s t a r á por 
encima de todas ellas. 

«El evangelio de los tiempos nuevos requiere una t ras forma-
ción completa en nuestra manera de pensar. S e g ú n la concepc ión 
antigua, la ley era lo p r imero , lo m á s excelso y eterno, y el hom
bre estaba en segundo t é r m i n o . S e g ú n la nueva r e v e l a c i ó n , el 
hombre se rá lo p r imero , lo m á s excelso y eterno, y la ley se rá lo 
secundario, temporal y trasformable. Desde hoy no estaremos 
nosotros a l servicio de la ley, sino ésta a l servicio nuestro, re for 
mada y acomodada en cada caso á nuestras necesidades. La a n t i 
gua alianza ex ig ía de nosotros paciencia y r e s i g n a c i ó n en nues
tros sufrimientos; la alianza nueva reclama e n e r g í a y acc ión . A 
la benevolencia sucede rá la acción consciente y e n é r g i c a . La vieja 
B ib l i a se l lamaba á s í misma/e en la autoridad; el nuevo Testamen
to pone sobre su portada la ciencia r e v o l u c i o n a r i a . » (Dietzgen, 
Beligion der Sozialdemokratie, 7 y siguientes.) 

La sensualidad forma parte del destino del hombre, n i m á s n i 
menos que el ennoblecimiento espir i tual . La sensualidad es t a m 
bién una v i r t u d . «En realidad la tendencia antigua es muy p re 
ferible á la de la Edad Media, porque no se horrorizaba de la car
ne, y la sensualidad estaba inc lu ida entre los fines del hombre , 
como lo estaban la d igni f icac ión y alteza morales, siempre que 
se l i m i t a r a en su desarrollo, á veces excesivo. De a q u í que la sen
sualidad antigua estuviera exenta de toda f r ivo l idad : era senci
l l a , ingenua, pudorosa, y aun santa. Por estas razones la era per
fectamente desconocido ese h o r r o r m o r a l a l desnudo que ha e m 
botado en estos ú l t i m o s tiempos el sentido para admirar la belle
za p lás t i ca del cuerpo humano, man i f e s t ac ión estét ica la m á s her
mosa del Un ive r so .» (Stern, Religión der Zukunft, 36 y siguientes.) 

E l hombre es por su origen una bestia: no es, pues, ma rav i l l a 
que proceda como t a l . «Debido a l origen an ima l del hombre, no 
está completamente exento de la bestia, n i es e x t r a ñ o que proce
da siempre en mayor ó menor escala y con una diferencia de gra
do en a r m o n í a con su bestialidad ó h u m a n i d a d . » (Engels, Dührings 
Umwalzung, 97.) 

O con mayor propiedad, «el hombre es u n compuesto de dos 
animales — dice Oken en su lenguaje pintoresco; — el an ima l es 
doble: terrestre e l uno, y de luz el otro; el uno sexual, y el otro 
dotado de sensibilidad. 

»Este no es m á s que u n an ima l sexual expuesto a la luz del bo l ; 
es decir, una especie ennoblecida. Es el v iv iente an ima l frente a l 
v iv iente planta ó vege ta l .» Y m á s adelante c o n t i n ú a : «El an ima l 
consta de otros dos unidos por el vientre . La masa sexual se apro-
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x ima á la masa ce reb ra l . » Okeu indica la manera como eato se 
efec túa a l explicar g e n é s i c a m e n t e el diafragma. Todo el cuerpo 
era p r imi t ivamente un vientre ó masa. E l pecho es propiamente 
otro cuerpo que se ha adherido a l v ient re . La pared formada por 
la s epa rac ión de estos dos cuerpos es el diafragma, que cons t i t u í a 
antes la pared ó cubierta exterior del cuerpo. E l cerebro de l a n i 
m a l terreno ó de visceras es, á ju ic io de Oken, el h í g a d o , un cere
bro que no piensa, pero que posee el don del presentimiento, por
que en é l , dice en su Filosofía de la Naturaleza, se refleja de nuevo 
el pensamiento del cerebro. E l h í g a d o es un ó r g a n o de extraor
dinar ia importancia , un cuerpo verdaderamente d i v i n o . Le l lama 
t a m b i é n el Mesmer del an ima l , como ó r g a n o que desarrolla su ac
t iv idad durante los estados del s u e ñ o . (Sozialistische Monalshefte, 
1902, n ú m . 3.199.) 

No hay sino admirarse y llenarse de asombro ante los misterios 
de esta s a b i d u r í a insondable. As í puede explicarse t a m b i é n con 
suma clar idad el origen de los dolores de barriga: proceden de las 
pendencias que sostienen los dos animales gemelos. Pero la bestia
l idad de m á s relieve es nuestro origen simiesco. «Desde su origen 
a n i m a l el hombre ha evolucionado á t r a v é s de los siglos hasta 
convertirse en un ser que ha sometido á su dominio la Tier ra y 
todas las otras criaturas. No obstante, por todas partes y á todas 
horas pueden observarse las huellas de su origen an ima l . La pro
cedencia simiesca del hombre se revela constantemente en todas 
partes adonde volvamos la mirada: los indicios y las huellas del 
mono abundan mucho m á s que los del hombre en todas nuestras 
relaciones sociales, po l í t i cas , intelectuales y estét icas.» (Stern, Eni-
flvss der sozialen Zustande anf alie Ziveige des Kulturlebens, 39.) 

Uno de los m á s severos mandamientos de la Naturaleza es la 
sa t is facción de los apetitos sexuales. «Es un deber que el hombre 
tiene para consigo mismo, y que debe c u m p l i r i r remisiblemente 
si quiere v i v i r sano y desarrollarse normalmente , no dejar i n 
activo n i n g ú n miembro de su cuerpo n i renunciar á la satisfac
ción no rma l de todos sus instintos naturales. Todo miembro de
b e r á realizar las funciones que le ha encomendado la Naturaleza, 
bajo la pena en caso negativo de perjudicar á todo el organis
mo. Las leyes que regulan el desarrollo físico del hombre deben 
observarse y cumplirse con la misma escrupulosidad que las que 
gobiernan su desarrollo espir i tual . Las e n e r g í a s espirituales del 
hombre dependen del estado físico de su organismo. La salud 
completa de su e s p í r i t u está í n t i m a m e n t e relacionada con la salud 
de sus miembros. Una p e r t u r b a c i ó n cualquiera en una de ellas se 
refleja necesariamente y con el mismo c a r á c t e r en la otra. Las 
necesidades animales son del mismo grado, y se ha l lan en el m i s -
mo plano que las necesidades espirituales. Unas y otras son la 
acc ión de un mismo organismo y se ha l lan influidas r e c í p r o c a 
mente. Dicho se está que todo esto debe aplicarse a l hombre lo 
mismo que á la mu je r . » (Bebel, Die Frau, 96.) 

E l incumpl imien to de este precepto na tura l nos impone a l poco 
t iempo d u r í s i m o s castigos. (Bebel, í d e m , i d . , 98.) 
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L a locura y la muerte en medio de los m á s atroces su f r imien 
tos son con frecuencia el lamentable resultado^ de los excesos 
sensuales; pero eso no es obs tácu lo parvi que el i m p á v i d o Bebel 
proclame la ley del amor l ibre . «En la e lección amorosa la mujer 
es igua l a l hombre, y procede con entera l iber tad y sin obs t ácu lo 
alguno. Se desposa ó se deja desposar y formaliza sus contratos 
sin otras consideraciones que su propia i n c l i n a c i ó n . Estos contra
tos s e r á n convenios puramente privados y sin la i n t e r v e n c i ó n de 
n i n g ú n funcionario, como lo era el ma t r imon io antes de la Edad 
Media. E l socialismo no introduce con esto novedad alguna: se 
l i m i t a á restablecer en u n p e r í o d o de superior cul tura , y entre las 
nuevas formas sociales una cosa que exis t ía ya en todas partes en 
épocas de una cul tura p r i m i t i v a y cuando la propiedad pr ivada 
no se h a b í a establecido t o d a v í a en la sociedad. 

»Si entre dos individuos que han hecho un contrato á e és tos 
surgen desavenencias, discordias, e n g a ñ o s é incompatibil idades, 
la mora l exige que se disuelva una u n i ó n que se ha convert ido en 
u n i ó n an t ina tura l y , por consiguiente, i n m o r a l . » (Bebel, í d e m , 
í d e m , 475.) 

Disfrutan de este derecho hombres y mujeres, chicos y gran
des. (Bebel, í d e m , i d . , 477.) 

Por consideraciones é t icas los ricos s e r á n despojados de sus 
posesiones: esto es sencillamente una exigencia de la nueva m o 
r a l . «Yo os aseguro, c o m p a ñ e r o s y correl igionarios , que el d í a 
que estemos en condiciones de l l evar á cabo la g ran e x p r o p i a c i ó n 
en Alemania — (está t o d a v í a m u y lejano) — he de pronunciar en 
vuestra presencia el m á s hermoso discurso para demostraros que 
la é t ica y el bienestar general nos imponen el s a c r a t í s i m o deber 
de proceder inmediatamente á la e x p r o p i a c i ó n de los ricos. 
(Grandes aplausos.) Conservamos, pues, la doctrina de la expro
p iac ión , y no la abandonaremos j a m á s . (Estrepitosos aplausos.)» 
(Bebel, Protokoll des Farteitages, Hannover , 1899, 121.) 

L a nueva ét ica r e h a b i l i t a r á t a m b i é n el odio personal, que figu
r a r á entre las virtudes. En la Vonvarts e sc r ib ía Kautsky contra 
Bernstein á pr inc ip ios de Noviembre de 1903: «No necesitamos 
para nada una m o r a l h i p ó c r i t a y filistea que considera el odio 
como algo rastrero y vulgar . E l que no sepa odiar de verdad es 
un molusco sin c a r á c t e r , y u n cobarde que se anonada ante e l 
odio de su. adversario. N i queremos las d u l z o n e r í a s amorosas de 
los revisionistas, n i hemos de emplearlas a l comba t i r l o s .» 

Si de esta manera se t ra tan mutuamente los c o m p a ñ e r o s m á s 
cultos y que representan todav ía en nuestra n a c i ó n la flor y nata 
de la intel igencia y de la v i r t u d , ¿qué podremos esperar de los 
d e m á s ? En la v i r t u d del odio los d e m ó c r a t a s socialistas han al
canzado indudablemente el grado heroico. 

La ultrajada m o r a l burguesa ha impuesto hasta el presente el 
deber de ser veraz, aun con re l ac ión á nuestros enemigos, por 
m á s que no siempre hayan marchado de acuerdo la t e o r í a y la 
p r á c t i c a . Pero la democracia socialista se propone t a m b i é n aca
bar con estas concepciones fllisteas. 
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E l n ú m . I.0 de la Neue Zeit (3 de Octubre de 1903) publica un 
a r t í c u l o , reflejo de las doctrinas del par t ido, que, entre 'otras co
sas, contiene las siguientes manifestaciones: «Como hay leyes 
económicas que r igen toda clase de sociedades, hay t a m b i é n p r i n 
cipios morales que no pueden vulnerarse. Uno de los m á s impor 
tantes entre ellos es el deber de la veracidad para con nuestros 
c o m p a ñ e r o s . Este deber no ha sido reconocido para con los ene
migos; pero sin él se r í a completamente imposible la acción co
m ú n y defini t iva entre c o m p a ñ e r o s de iguales aficiones é ideales. 
Debe, pues, cumplirse en toda sociedad en que no haya lucha de 
clases, y , dentro de estas clases, entre todos los correl igionarios 
ó c o m p a ñ e r o s de un mismo p a r t i d o . » (Gorter, Der historische Mate-
rialismus, 7.) 

E n el p r ó l o g o á la obra mencionada de Gorter cita su a r t í c u l o 
el mismo Kautsky, no para rectif icarlo, sino para remachar m á s 
el clavo. Una asamblea socialista celebrada en Hamburgo recha
zó la siguiente p ropos i c ión : «Se i n v i t a á la presidencia del par t ido 
á declarar en el Yorwdrts tan pronto como sea posible que la mo
r a l de par t ido, s e g ú n la cual la veracidad es un deber para con el 
compañero, pero no lo es para con el enemigo, no puede ser nunca con
siderada como pr inc ip io fundamental de la democracia socialis
ta.» E l diputado Metzger la c o m b a t i ó , porque en la guerra todos 
los medios son l íc i tos contra el enemigo. 

Gorter avanza mucho m á s , y llega á sostener que no estamos 
obligados á respetar precepto m o r a l alguno frente á las d e m á s 
clases sociales. « U n i c a m e n t e dentro de la clase puede tratarse de 
reconocer fuerza obligatoria á cualquier precepto m o r a l , siempre 
que se v iva en este ambiente de las luchas sociales: para con las 
d e m á s clases sociales los m á s altos mandamientos de la m o r a l 
tienen tan poco va lor y eficacia como para con el en emi g o .» 
(Gorter, í d e m , i d . , 83.) 

La misma deslealtad puede convertirse en un deber. «El traba
jador, en cambio, no e n g a ñ a r á n i p e r j u d i c a r á a l empresario ó 
patrono, siempre que pueda; el no e n g a ñ a r l e conviene, por regla 
general, á los intereses de su clase. Pero si éstos exigen la tras-
g re s ión de los deberes morales, hay que p i so tea r los .» (Gorter, 
í d e m , i d . , 93.) 

As í se explica perfectamente la act i tud de la prensa socialista 
frente á la sociedad actual. Se exageran todas las injusticias, se 
propagan difusamente todos los e scánda los , verdaderos ó supues
tos, y las buenas acciones se pasan en silencio ó se reducen á la 
ca t ego r í a de pasatiempos y bagatelas. S e g ú n el i n fo rme del se
cretario de Estado, D e l b r ü c k , los seguros de los trabajadores as
cendieron en 1910 á la respetable suma de 810 mil lones de m a r 
cos. De ellos correspondieron 415 mil lones á los patronos, 343 á 
los obreros y 51 a l Impe r io . Hay que agregar t o d a v í a 200 m i l l o 
nes m á s , anuales, s e g ú n la nueva ley de Seguros; ¡pero esto es 
pi l t rafas arrojadas á los mendigos! Y no impiden que en todas 
las asambleas se declame sobre la fábr ica de mentiras de Munchen 
Qladbach y sobre la confederación de las mentiras imperiales. 
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¿Qué sucede r í a si la sociedad burguesa sacara frente á los de
m ó c r a t a s socialistas las consecuencias que naturalmente se de
ducen de los pr incipios expuestos? 

Toda ment i ra es l íc i ta frente a l enemigo: los c o m p a ñ e r o s socia
listas consideran como enemigas á todas las d e m á s clases sociales: 
luego la falsedad y el e n g a ñ o con r e l a c i ó n á ellas son, no sola
mente admisibles, sino un. deber m o r a l . La consecuencia na tura l 
se r í a que en adelante no se diera c réd i to alguno á las manifesta
ciones de n i n g ú n c o m p a ñ e r o , sobre todo por parte de los t r i b u 
nales. 

Después de todas estas cosas g rac io s í s imas , se comprende el mo
derado elogio que el materialista Douai hace de las vir tudes de los 
materialistas. «Los radicales i n c r é d u l o s de nuestros d ías son hom
bres m á s perfectos y morales que puedan serlo los part idarios de 
la m o r a l ecles iás t ica . Su ideal m o r a l es m á s elevado que el de to
das las religiones; quieren que la justicia absoluta se realice en la 
Tier ra , y prefieren la c o n d e n a c i ó n eterna á figurar entre los esco
gidos y privi legiados que se calientan a l sol de la ú n i c a r e l i g ión 
verdadera y v iven a l amparo de los grandes de este m u n d o . » 
(Douai, Wider Gottes iind Bibelglauben, 13.) 
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D I G N I F I C A C I Ó N D E L M A T R I M O N I O Y DE L A F A M I L I A 

«El socialismo destruye la cul tura , la propiedad, la fami l ia y el 
ma t r imonio ; claman á voz en cuello los calumniadores, quienes 
destrozan con todas sus e n e r g í a s todas estas instituciones que el 
socialismo quiere ennoblecer, e l e v á n d o l a s á un grado superior de 
perfección.» (Bebel, Parlamentarische Tcitigkeit, 96.) 

En consecuencia, subsiste el ma t r imon io , pero elevado á mayor 
grado de per fecc ión ; la monogamia dista mucho de ser la forma 
m á s perfecta del ma t r imon io . «La monogamia no aparece en la 
His tor ia como la u n i ó n del hombre y de la mujer , y mucho me
nos como la m á s elevada forma de esa u n i ó n . Por el contrar io , 
se nos ofrece como la d o m i n a c i ó n de un sexo por el otro y la ma
ni fes tac ión de un conflicto sexual completamente desconocido 
hasta entonces y durante todo el p e r í o d o p r e h i s t ó r i c o . La pr ime
ra lucha de clases que surge en la His tor ia coincide con la evolu
ción del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monoga
mia , y la p r imera op re s ión de clases es la op re s ión del sexo feme
n ino por el mascu l ino .» (Engels, Ursprung der Familie, 52.) 

E l Estado del porven i r a c a b a r á , naturalmente, con esta ú l t i m a 
d o m i n a c i ó n . ¿ E n q u é cons i s t i r á la forma m á s elevada del m a t r i 
monio futuro? Engels la encuentra en el ma t r imon io actual del 
proletariado, que se disuelve sencillamente tan pronto como los 
c ó n y u g e s no pueden soportarse mutuamente. «La mujer tiene po
sit ivamente el derecho de s e p a r a c i ó n m a t r i m o n i a l , y en cuanto 
no pueda soportar a l mar ido queda en l iber tad de separarse de 
él . En una palabra, el ma t r imon io del proletariado es m o n o g á -
mico en el sentido e t imo lóg ico de la palabra, pero no lo es abso
lutamente en su sentido h is tór ico .» (Engels, í d e m , i d . , 60.) 

E n el ma t r imonio democrá t i co - soc ia l i s t a no puede oponerse 
nada á la « l ibe r t ad del i n d i v i d u o » . «El socialismo ú n i c a m e n t e 
p o d r á restablecer la pureza del ma t r imon io como regla general; 
pero no de una manera absoluta, porque las inclinaciones del 
hombre son inconstantes y variables, y no puede encadenarse en 
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modo alguno la l iber tad personal, n i aun en esta esfera .» (Stern, 
Thesen üher den Sozialismus, 17.) . 

Por consiguiente, no puede oponerse nada, n i aun el mas flojo 
v í n c u l o m o r a l , «á la inconstancia de las inclinaciones h u m a n a s » 
n i á la « l ibe r t ad i nd iv idua l . » No obstante, á ju ic io de los socia
listas estos matr imonios l ibres son mucho m á s morales que los 
autorizados por la Iglesia ó por el Estado. «La u n i ó n m a t r i m o 
n i a l , sin que hayan precedido la bend ic ión eclesiást ica ó la auto
r izac ión del Estado, ó la vida m a r i t a l sencillamente, sin que se 
haya formalizado e l ma t r imon io por haberlo impedido la s i tua
ción económica , pueden ser s e g ú n nuestras ideas mucho mas 
morales que algunos mat r imonios c o n t r a í d o s ante la Iglesia o 
legitimados por el E s t a d o . » (Protokoll des Parteitages, L e i p 
zig, 1904, 470.) / , JC •4, J T> K i 

Hemos visto ya cuá les son los l iberal is imos p ropós i t o s de Bebe!. 
E l ma t r imon io obl igator io, es decir, sostenido por min is te r io de 
la ley, fué in t roducido, s e g ú n é l , para l eg i t imar las herencias: de
be rá , pues, desaparecer tan pron to como no haya nada que here
dar. «Según hemos demostrado hasta la saciedad «el m a t n i n o n i o 
b u r g u é s es una consecuencia de la o r g a n i z a c i ó n burguesa de la 
sociedad. E n e s t r e c h í s i m a u n i ó n con la propiedad pr ivada y con 
el derecho sucesorio, se ha implantado para obtener hijos l eg í t i 
mos que puedan ser herederos. Pero en el Estado socialista no ha
b r á patr imonios que heredar, á no ser que se quieran considerar 
los utensilios caseros y el inventar io personal como una herencia 
de especial valor ; pero t a m b i é n desde este punto de vista resu l 
ta caduca y perecedera la forma actual del ma t r imon io . De esta 
suerte r e s u l t a r á ociosa la cues t ión re la t iva a l derecho sucesorio, 
que el socialismo no t e n d r á necesidad alguna de abol i r . S u p r i 
mida la propiedad i n d i v i d u a l , no hay derecho sucesorio pos ib le .» 
(Bebel, D¿e JVaw, 478.) , , _ , , , 

Los mat r imonios formalizados quedaran t a m b i é n libres de toda 
traba legal; es decir, que p o d r á n disolverse en cualquier momento 
á pe t i c ión de los interesados, A n á l o g a s son las doctrinas de Kob le r . 

«La monooamia no se f mda en preceptos religiosos, sino en la 
e c o n o m í a de'la Naturaleza, determinada en este caso por la c i r 
cunstancia de que el g é n e r o humano consta aproximadamente del 
mismo n ú m e r o de hombres y de mujeres. De a q u í surge para la 
concepc ión social de la democracia socialista, con su igualdad de 
derechos, la necesidad imprescindible de considerar ú n i c a m e n t e 
como ma t r imon io legal la u n i ó n de u n solo hombre con una sola 
mujer . Esto no quiere decir, n i mucho menos, que haya de a t t r -
marse t a m b i é n la ind iso lubi l idad del v í n c u l o m a t r i m o n i a l . La l i 
m i t a c i ó n y encadenamiento de la l iber tad durante el ma t r imon io 
es asunto par t icular de los cónyuges .» (Kohler, Der Sozialdemokra-
tische Staat, 1SS.) . . 

Estos mismos pensamientos desenvuelve t a m b i é n una mujer , la 
c o m p a ñ e r a Ze tk in , de Stutgart . • . „ 

«Según las investigaciones de Baschofen, Morgan y otros^ pare
ce cosa comprobada que la op re s ión social de la mujer coincide 
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con la i m p l a n t a c i ó n de la propiedad i n d i v i d u a l . La oposic ión en 
el i n t e r io r de la fami l i a entre el hombre como poseedor y la 
mujer , incapaz de poseer, s i rv ió de base á la dependencia eco
n ó m i c a y á la incapacidad j u r í d i c a y social del sexo femenino. En 
esta incapacidad social radica, s e g ú n Engels, una de las primeras 
y m á s antiguas formas de la s o b e r a n í a de las clases sociales. Son 
palabras suyas: en la fami l i a , el mar ido es el b u r g u é s , y la mujer 
representa a l p r o l e t a r i a d o . » (Protokoll des Parteitages, Gotha, 160.) 

Por consiguiente, esta forma de la s o b e r a n í a de las clases debe 
desaparecer t a m b i é n . 

La Neue Zeit hace presentir, por lo menos en una o b s e r v a c i ó n , 
la so luc ión s enc i l l í s ima que el problema sexual t e n d r á en la so
ciedad del porveni r . «En el proletariado, en que la mujer af irma 
su personalidad económica en condiciones p r ó x i m a m e n t e igua
les á las del hombre, disfruta t a m b i é n de la misma l iber tad de 
e lecc ión; entre los proletarios es raro que la mujer se case con el 
p r ime r hombre con quien ha tenido relaciones; de ord inar io acep
ta como mar ido a l segundo ó a l tercero, y suele hacerlo cuando la 
perspectiva de u n h i jo reclama la c reac ión de u n hogar (¡sicl). 
Véase c ó m o precisamente este caso que el autor (en u n a r t í c u l o 
publicado anteriormente) , poco satisfecho con las relaciones de 
las clases trabajadoras, q u e r í a exclui r para el porven i r , se da ya 
en la sociedad actual, y nos permite ad iv inar la s enc i l l í s ima so
luc ión del problema sexual en la sociedad futura . Para entonces 
h a b r á n desaparecido ya en su mayor parte las condiciones p r e 
vias económicas del ma t r imon io h i s tó r i co , a s í como la finalidad 
económica que hoy tiene que rea l i za r .» (Neue Zeit, 1891-92, n ú m e 
ro 22, 14.) 

E n su novela Neues aus Nirgendland, Morr is fantasea t a m b i é n 
sobre el amor en el Estado socialista. S e g ú n el cap. 9.°, reina a l l í 
la l iber tad m á s absoluta; las gentes se ayuntan como quieren y 
sin formalidades de n inguna clase, y se separan con la misma fa
ci l idad. S e g ú n los pasajes citados, resulta, pues, evidente que en 
el ma t r imon io socialista no hay m á s v í n c u l o de u n i ó n que la v o 
lun tad " rec íproca de los contrayentes. Estos pueden disolver lo 
cuando lo crean conveniente, porque no es l íc i to poner barrera 
alguna á la l iber tad i n d i v i d u a l . 

La f ami l i a actual está condenada á desaparecer, porque la m u 
je r a d q u i r i r á la independencia económica lo mismo que el h o m 
bre, y , por lo tanto, p a r t i c i p a r á t a m b i é n en la misma forma de los 
beneficios de la p r o d u c c i ó n , y no h a b r á necesidad de gobernar 
casa alguna. « I n d u d a b l e m e n t e , d e s a p a r e c e r á n m u y pronto el go
bierno y la d i recc ión de la casa por parte de la mujer . ¿ Q u e r r á n 
los hombres preocuparse larga parte del d í a con el empalagoso 
cuidado de preparar el sustento de su fami l i a , cuando se rá tan 
sencillo y hacedero obtenerlo todo, mejor, en m á s abundancia y 
con mayor comodidad en las casas p ú b l i c a s de comida, estableci
mientos que sin g é n e r o alguno de duda d e j a r á n muy a t r á s á 
nuestros actuales hoteles de pr imera ca tegor ía?» (Stern, Der Z u -
kunffsstaaf, 15.) 
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S e g ú n asegura Bebel, en la f ami l i a modelo de la democracia 
socialista elevada á su m á s alto grado de per fecc ión la mujer no 
t e n d r á para q u é preocuparse en lo m á s m í n i m o de sus hijos, n i 
q u e r r á tampoco e n t e n d é r s e l a s con ellos. «Los n i ñ o s de la demo
cracia socialista e s t a r á n provistos de vestidos, de alimentos y de 
h a b i t a c i ó n ; la madre nada t e n d r á que hacer con ellos. Si pregun
táis á vuestras mujeres si consideran como una dicha hallarse 
rodeadas desde la m a ñ a n a hasta la noche por tres, cuatro ó cinco 
hijos y atenderlos y cuidar de ellos, seguramente c o n t e s t a r á n 
todas ellas: me d a r í a por m u y satisfecha si pudiera tenerlos s i 
quiera durante medio d ía en manos que supieran educarlos 
bien.» (Bebel, undsein Zakunftsstaat, 120.) 

De la misma manera que el cocinero profesional su s t i t u i r á a l 
ama de casa en las tareas de la cocina, a s í t a m b i é n el padre, como 
educador de sus hijos, se rá ventajosamente reemplazado por pe
dagogos profesionales. « T a m b i é n se r e f o r m a r á completamente 
todo lo re la t ivo á la asistencia de los r ec ién nacidos, á su cuidado 
y educac ión (pe r fecc ionándo lo , naturalmente). Ya en la ac tua l i 
dad se construyen establecimientos en los cuales se realiza todo 
esto de un modo m á s racional , agradable y conveniente que en 
las casas particulares, gracias á la cooperac ión de méd icos espe
cialistas y de parteras ilustradas, y , andando el t iempo, de peda
gogos ó educadores que han recibido una p r e p a r a c i ó n especial. 
La educac ión es un arte que p o q u í s i m o s padres conocen, aunque 
para ello pudieran disponer de todo el t iempo necesario, lo cual 
es bastante dif íci l para los grandes industriales, prescindiendo de 
los trabajadores, que han de permanecer uncidos a l yugo d u r a n 
te doce horas d ia r ias .» (Stern, í d e m , i d . , 16.) 
f- Bebel describe con palabras conmovedoras la consistencia y 
hermosura del ma t r imon io del porveni r , tan extraordinariamente 
dignificado. «Una o r g a n i z a c i ó n social sabia l i b r a r á á los esposos 
de las repulsivas y agobiadoras preocupaciones que l levan consi
go la existencia propia y el po rven i r de los hijos: ambos g o z a r á n 
de iguales derechos y c u m p l i r á n los mismos deberes, salvo los 
gustos y aptitudes de cada uno; ambos se r e c r e a r á n en los i n n u 
merables encantos espirituales de una sociedad dignificada con 
todas las virtudes de l a m á s refinada cul tura , y s e g ú n sus faculta
des y aficiones a f i a n z a r á n y a m p l i a r á n su educac ión científ ica y 
a r t í s t i c a . De esta suerte los lazos engendrados por el amor r e c í 
proco y la mutua cons ide rac ión s e r á n mucho m á s firmes y dura
deros que los establecidos por la Iglesia ó por el Estado, que en 
m u c h í s i m o s casos sólo mantienen una u n i ó n externa y aparente 
y es tán ya sueltos y relajados antes que se desaten ex te r io rmen-
te.» (Bebel, Parlamentarische Tatigkeit, 99.) 

¡Qué serie de atrocidades, para no decir nada en defini t iva! Si 
cada uno de los consortes conserva intacta toda su l iber tad , es 
claro que a l fin y á la postre, y á pesar de tanta p a l a b r e r í a , 
nos encontramos escuetamente con el amor l ib re . La naturaleza 
de las cosas no v a r i a r í a en lo m á s m í n i m o , aunque no todos h i 
cieran uso d© esta l iber tad . Distamos mucho de desconocer los 
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profundos males de que adolece la moderna vida de la f ami l i a ; 
pero ¿con q u é r a z ó n se desatan Bebel y los que como Bebel pien
san contra la i nmora l idad de la b u r g u e s í a , cuando en realidad 
no hace sino practicar algunas de las libertades que ellos preten
den otorgar á todo el mundo? S e r í a n m á s justos si la ensalzaran 
porque ha sabido sobreponerse á toda clase de prejuicios. No obs
tante, hay t a m b i é n algunos c o m p a ñ e r o s que comprenden que la 
educac ión de todos los n i ñ o s por medio de la sociedad es sencilla
mente imposible y contrar ia á la Naturaleza. 

«La madre quiere educar y atender por sí misma a sus hrjos y 
desea consagrarse á ellos. Obl igar la á que los e n v í e á u n estable
cimiento para que los impulsos del c o m p a ñ e r i s m o social des
a r ro l l en sus e n e r g í a s productoras, ser ía mucho peor que la escla
v i t u d del h o g a r . » (Edmundo Fischer, en la Sozialistischen Monatsheften, 
de 1905, 535.) • . 

Fischer tiene r a z ó n : salvo alguna que otra excepc ión denigran
te, la madre desea cuidar y cr iar á sus hijos por s í misma. I n s p i 
radas por la fuerza incontrastable del c a r i ñ o maternal , en su i n 
mensa m a y o r í a se o p o n d r í a n á que sus hijos fueran arrancados 
de su regazo, con lo cual desaparecen t a m b i é n la independencia 
económica de la mujer y la igualdad completa de los dos sexos. 

«Por lo que se refiere á la vida f ami l i a r , la generalidad de los 
hombres no son padres suficientemente desnaturalizados y crue
les para que consientan voluntar iamente en separarse de sus h i 
jos confiando su educac ión a l Estado. No se comprende, pues, fá
ci lmente por q u é h a b í a de modificarse la cons t i t uc ión actual del 
ma t r imon io . Si se quiere d i sminu i r la p r o s t i t u c i ó n (es i n ú t i l pen
sar po r ahora en s u p r i m i r l a radicalmente), no se rá , ciertamente, 
implantado el amor l ib re , aunque sea exclusivamente en la forma 
del ma t r imon io l ib re . Este c a u s a r í a m u c h í s i m o s m á s destrozos y 
d a r í a a l donjuanismo y a l mesalinismo proporciones m u y superiores 
á las que tienen en la ac tua l idad .» (Atlantikus, E i n Blick in dem Zu-
líWiiftsstcicvt 9.) 

Todas estas consideraciones son tan acertadas como inconse
cuentes. E l amor l ib re es una consecuencia necesaria del sistema. 
Dios, el e sp í r i t u , la eternidad y la responsabilidad son cosas pu
ramente q u i m é r i c a s : no existe m á s que la materia. E l hombre no 
tiene m á s a sp i r ac ión n i otra finalidad que gozar de la vida, y 
á lo sumo perfeccionar la raza. Siendo esto as í , no hay r a z ó n a l 
guna para imponer al amor l ib re el m á s p e q u e ñ o freno. Si son 
ciertos los pr incipios de la democracia socialista, el c o m p a ñ e 
ro Gumplowicz está c a r g a d í s i m o de r a z ó n cuando en su obra E l 
matrimonio y el amor libre (i) rompe lanzas en favor de este u l t i m o 
con un cinismo insuperable. Dice hablando del ma t r imonio : «La 
fidelidad m a t r i m o n i a l es u n fetiche como otro cualquiera. N i su 

(1) E l libro lleva en la portada un dibujo de Kollwitz; en que una persona 
vestida de mujer aparece sentada en el regazo de otra. Ambas tienen en la 
cara la conocida expresión de imbecilidad que tanto prodiga cierto arte teuden-
ciosa. L a expresión encaja perfectamente en este caso. 
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observancia p o d r á santificar nunca la p r o s t i t u c i ó n mercenaria, n i 
su inobservancia m a n c h a r á la l l ama inmaculada de la mutua pa
s ión a m o r o s a , » (Gumplowicz, Ehe undfreie Liébe, 12.) 

Ridicul iza en la siguiente forma la m i s i ó n del padre de f ami l i a : 
«En mi l lones y mi l lones de casos el mar ido cumple satisfacto
riamente su m i s i ó n de velar por la seguridad de su mujer y de 
sus hijos, y asegura la prosperidad de sus descendientes exacta
mente lo mismo que un c h i m p a c é cualquiera que pasa la noche 
sentado en la rama de u n á r b o l para imped i r que sean devora
dos por la pantera sangrienta su hembra y sus c r í a s que dormi 
tan en lo al to de la enramada en un' lecho de hojas que él ha pre
parado de a n t e m a n o . » (Gumplowicz, í d e m , i d . , 13.) 

¡Crue ldad de sentimientos se necesita para colocar la m i s i ó n 
del padre en la misma l í n e a que la de u n c h i m p a n c é ! 

La l ib re o r g a n i z a c i ó n futura de la vida sexual r e s o l v e r á t a m b i é n 
el problema del exceso de p o b l a c i ó n , porque « ú n i c a m e n t e las es
clavas del ma t r imon io , desdichadas que carecen de entendimiento 
y de voluntad , son las que todos los a ñ o s traen con fatal regular i 
dad una cr iatura a l mundo, hasta que completan una docena; 
cosa que nunca hacen las s e ñ o r a s de pos ic ión social. E l aumento 
del bienestar general, la mayor i l u s t r a c i ó n de la mujer , y sobre 
todo el conocimiento de los remedios para imped i r los embara
zos involuntar ios , son los factores que han de permi t i rnos redu
ci r el n ú m e r o de los nacimientos á la p r o p o r c i ó n deseada, mejo
rando a l mismo t iempo la cond ic ión de los n i ñ o s que vengan a l 
m u n d o . » Gumplowicz, í d e m , i d . , 37.) 

No se sabe cuá l p o d r á ser la d u r a c i ó n de estos v í n c u l o s estable
cidos ú n i c a m e n t e por el c a r i ñ o mutuo. «¿Has ta d ó n d e l l e g a r á la 
tendencia á mantener estos lazos una vez establecidos? ¿ D u r a r á n 
toda la v ida , como en la monogamia legal , aunque hayan desapa
recido la sujeción y la dependencia económicas? ¿Sucederá lo con
trario? E l deseo de nuevas elecciones, el ansia de conocer siempre 
nuevas encarnaciones del sexo opuesto, ¿ d i s m i n u i r á n e l t é r m i 
no medio de estos amores á un plazo de seis meses, como decía 
Fourier , ó t o d a v í a menor? N i yo lo sé , n i puede saberlo nadie. 
Creo, sin embargo, que se d a r á n estos dos extremos, y que entre 
ellos h a b r á p e r í o d o s v a r i a d í s i m o s de d u r a c i ó n . Cualquiera que és te 
sea, todas estas formas del amor deben estar igualmente au to r i 
zadas por la sociedad.» (Gumplowicz, í d e m , i d . , 45.) 

No h a b r á tampoco obs tácu lo alguno para que un hombre pueda 
mantener relaciones con varias mujeres á un mismo t iempo, y 
viceversa. «Como quiera que en la sociedad colectivista puede 
haber hombres y mujeres que opinen de dist into modo y que, no 
obstante su completa independencia económica , deseen e s p o n t á 
neamente practicar la po l iandr ia ó la pol igamia , estos amores 
q u e d a r á n reducidos ó la ca t ego r í a de asuntos puramente pa r t i cu 
lares .» (Gumplowicz, í d e m , i d . , 51.) 

¡Esto es decir las cosas claras! Eso es lo que nosotros deseamos, 
porque todo hombre que no esté moralmente embrutecido senti
r á repugnancia ante semejantes perspectivas para el porven i r . 





O O I s T O L U S l O l S T 

I 

Ú L T I M A S CAUSAS D E L A DEMOCRACIA SOCIALISTA 

«La democracia socialista no es una c reac ión caprichosa ó v o 
lun ta r ia de una serie m á s ó menos numerosa de agitadores, escri
tores y oradores socialistas y d e m ó c r a t a s , como opinan los c r e t i 
nos espirituales nuestros adversarios, sino que las r a í ces de su 
existencia y de su fuerza o r g á n i c a que ha de reformar el mundo 
es tán en todos los ó r d e n e s de nuestro estado mater ia l y esp i r i 
tua l .» (Kohler, Der sozialdemokratische Staat, 49.) 

Esta e x p r e s i ó n es absolutamente exacta. Cierto que algunas 
personalidades de mucho relieve espir i tual han in f lu ido podero
samente en el mov imien to democrá t i co - soc ia l i s t a . Fernando Las-
salle, el p r i m e r agitador potente del par t ido , fué u n orador y u n 
escritor b r i l l a n t í s i m o . Sobrio y claro, ingenioso y profundo, ma
nejaba la s á t i r a con g r a c i o s í s i m a mordacidad. F u é el p r imero en 
dar v ida a l par t ido obrero; pero sus ideas distaban toto calo de las 
doctrinas de la democracia socialista actual. Su idea capital , las 
cooperativas de producción^ c a b í a n perfectamente dentro de los 
moldes de la antigua o r g a n i z a c i ó n social, y su medio p r i n c i p a l de 
ag i t ac ión , la l lamada/errea ley del salario, ha sido ya hace t iempo 
desechada por los d e m ó c r a t a s socialistas. 

Es t o d a v í a mayor el rel ieve de Carlos Marx . La influencia d i 
recta de sus escritos sobre la masa trabajadora no pudo ser m u y 
honda, porque t en í a la poco envidiable cualidad de profundizar 
y d i l u i r en d e m a s í a las cosas m á s senc i l l á s , y se expresaba con 
t a l énfas i s y aparato cient í f ico, que cuesta mucho trabajo enten
derle. Pero su influencia indirecta ha sido tan intensa, que casi 
todas las ideas democrá t i co - soc ia l i s t a s que se han abierto paso son 
en lo esencial ideas suyas: é l ha conseguido imprimir e l sello de 
su espír i tu á este poderoao partido. 
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No se puede negar tampoco talento y habi l idad á los actuales 
directores del socialismo. Es realmente digna de a d m i r a c i ó n la 
ag i t ac ión tenaz, consecuente é infat igable, que no retrocede ante 
ninguna contrariedad n i queda reducida a l silencio ante las m a 
yores dificultades. Los esfuerzos que en sentido contrar io han rea
lizado los elementos cristianos no pueden compararse con los de 
los socialistas. Cuentan a d e m á s con una prensa numerosa per
fectamente amaestrada, resuelta y poco escrupulosa. 

Sin embargo, por muy háb i l é intensa que sea la a g i t a c i ó n , no 
basta en modo alguno para explicar un movimien to tan poderoso 
y que c o n t i n ú a e n s a n c h á n d o s e incesantemente. ¿Qué hubieran 
conseguido Lassalle, Marx , Liebknecht, Bebel y otros, si en lugar 
del proletariado y de los obreros de las f áb r i cas se hubieran en
contrado con los antiguos obreros manuales, bien acomodados, ó 
con la sól ida clase media de los tiempos antiguos? Absolutamente 
nada. La ag i t ac ión no es, pues, la causa de la democracia socia
lista; lo ú n i c o que hace es sacar el mayor part ido posible de las 
causas existentes. Liebknecht dice m u y acertadamente: 

«Ni por su palabra n i por su p luma puede compararse con Las-
salle n inguno de los agitadores actuales; y sin embargo, hemos 
conquistado mi l lones de part idarios, mientras que él hizo m u y 
pocos p rosé l i t o s . ¿A q u é es debido eso? A que entonces las r e l a 
ciones económicas no h a b í a n evolucionado suficientemente y las 
masas no p o d í a n creer t odav ía en el evangelio de un Schultze-
Delitzsch. Todo hombre laborioso y económico p o d í a conquistar 
su independencia económica , mientras que hoy nadie cree ya en 
ella. No ha sido ú n i c a m e n t e la ag i t ac ión democrá t i co - soc ia l i s t a ; 
han sido pr incipalmente las relaciones económicas , la lógica de 
los hechos y la evo luc ión social las que han puesto al capitalismo 
en el trance de an iqui la r á las clases medias y á la p e q u e ñ a p r o 
piedad, proletarizando de esta manera a l pueb lo .» (Protokoll des 
Parteitages, Breslau, 67.) 

Marx ha indicado con su habi tual e n e r g í a d ó n d e radican las 
causas de este f e n ó m e n o . « D o n d e q u i e r a que ha imperado la bur
gues ía , ha destruido todas las relaciones feudales, patriarcales é 
id í l i cas . Ha desgarrado i m p í a m e n t e los v a r i a d í s i m o s lazos feu
dales que u n í a n los hombres á sus jefes naturales, y no ha dejado 
entre ellos otro v í n c u l o subsistente que el i n t e r é s descarnado, el 
dinero contante y sonante sin e n t r a ñ a s ; ha hundido en los vastos 
glaciares de su e g o í s m o calculador el sagrado temor de las exa l 
taciones religiosas, los entusiasmos caballerescos y las ternezas y 
dulzuras del sentimiento popular; ha echado por t ie r ra con e l 
tráfico la d ignidad personal, y en lugar de .las muchas libertades 
l e g í t i m a m e n t e adquiridas y consignadas en las cartas ó constitu
ciones de los pueblos, ha implantado un mercant i l i smo sin con
ciencia. E n una palabra, la exp lo t ac ión antigua, velada con todas 
las ilusiones (?) de la r e l i g ión y de la po l í t i c a , ha sido sustituida 
con otra exp lo t ac ión directa, manifiesta, c ín i ca é i n sac i ab l e .» 
(Communistiche Manifest, 11.) 

M desarrollo del proletariado ©s una consecuencia de esta ex-
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plotacion. «En la misma medida en que crece y se desenvuelve la 
b u r g u e s í a , es decir, el capital , crece y se desenvuelve t a m b i é n e l 
proletariado, es decir, la clase de los obreros modernos, que v iven 
mientras encuentran trabajo y mientras con él aumentan el ca
p i t a l . Los obreros obligados á poner en venta a l por menor sus 
e n e r g í a s son una m e r c a n c í a expuesta á todas las vicisitudes de 
la competencia y á todas las oscilaciones del mercado como otro 
a r t í c u l o mercan t i l c u a l q u i e r a . » ( Idem, 14.) 

Por desgracia, son acertadas estas consideraciones. Hace po
cos decenios era escas í s imo en Alemania el n ú m e r o de obreros 
fabriles que no tuvieran alguna propiedad, y hoy ascienden á mu
chos mi l lones . ¿De d ó n d e procede este ejérci to gigantesco y siem
pre creciente de trabajadores que se quedan sin pan en cuanto se 
quedan sin trabajo? ¿Acaso es consecuencia del a fán inmoderado 
de placeres, del lujo ó de la d i s ipac ión? Los grandes capitalistas 
son generalmente m á s viciosos y disipadores, sin que por eso se 
a r ru inen sus opulentas fortunas. E l vicio y la d i s ipac ión s e rv i 
r á n para explicar la ru ina de algunas famil ias aisladas, pero no 
el empobrecimiento de todas las clases populares. S e r á n , á lo 
sumo, una causa de segundo orden que agrava y precipi ta e l pro
ceso morboso, pero nunca la causa propia y p r i n c i p a l de la en
fermedad. La ru ina de una gran parte de la antigua clase media 
es consecuencia lamentable del material ismo económico ; es decir, 
del capitalismo. Mil lares y mi l la res de proletarios alemanes des
cienden de antepasados que u n d ía pertenecieron á la clase me ' 
dia. N i á ellos n i á sus c o m p a ñ e r o s , que aumentan de d ía en d í a , 
les queda apenas otra esperanza que la de alistarse en las filas 
del proletar iado. ¿Serán dignos de reproche por no encontrar 
sa t i s facc ión alguna en tan triste estado? 

La democracia socialista es sin disputa, ante todo y sobre todo, 
un movimien to económico . Es la r eacc ión na tura l , con la cual 
protestan contra el capitalismo las clases medias, que es tán nau
fragando ó que han naufragado ya hasta hundirse ea la degra
dac ión proletar ia; es la r e b e l i ó n justificada contra el p redomin io 
del material ismo económico sin e n t r a ñ a s . La r eacc ión contra e l 
capitalismo es desde luego inevi table; y hubiera surgido fatal
mente en una forma cualquiera, aun sin el concurso de Lassalle, 
de Ma -x y de los d e m ó c r a t a s socialistas. Es m á s , v e n d r í a aunque 
todos ios trabajadores fueran cristianos intachables. E] mater ia 
l ismo económico desenfrenado es esencialmente i n m o r a l , y a n t i 
cristiano p j r naturaleza en sus obras y en la inmensa m a y o r í a de 
sus representantes. 

No es posible s e ñ a l a r como cr i ter io del sentido y e s p í r i t u c r i s 
tianos someterse para siempre á tan corruptora d o m i n a c i ó n con 
insensible paciencia. N i n g ú n patr iota puede contemplar indife
rente c ó m o en su mayor y en su mejor parte va mur iendo por con
s u n c i ó n la medula del pueblo, la antigua clase media de l ab ra 
dores y ciudadanos. 

Pero lo m á s lamentable es que la r eacc ión contra el materia
l ismo e c o n ó m i c o tiene t a m b i é n á su vez un c a r á c t e r materialxs-' 
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ta. Se trata nada menos que de combatir el material ismo eon 
otro material ismo m á s exagerado, de expulsar a l Diablo ponien
do en su lugar á Be lcebú , todo lo cual es tan claro y evidente 
como triste y lamentable. 

La concepc ión materialista del mundo predomina actualmente 
en la vida p ú b l i c a . 

E l material ismo domina con el derecho b ru ta l de los m á s fuer
tes. Domina en la ciencia con la doctr ina darwinista de la evolu
ción (i). E l que no transige con ella no es un cerebro cient í f ico. 

Se dilata en la poes ía y en las artes con el realismo y con las 
apoteosis desenfrenadas de la belleza y del amor sensuales. 

Se introduce en la v ida del pueblo con el a fán desmedido de 
sus placeres. 

Impera en e c o n o m í a con el prepotente domin io del capital . 
E l material ismo teór ico , y m á s t o d a v í a el p r á c t i c o , es por r e 

gla general la r e l i g ión de la b u r g u e s í a . S o b r a d í s i m a r a z ó n t e n í a 
Bebel para exclamar en pleno Parlamento: «¿Es, pues, el a t e í s m o 
una i n v e n c i ó n socialista? ¿Son acaso los d e m ó c r a t a s socialistas 
los que lo han t r a í d o a l mundo? ¿ H a n sido los escritores socialis
tas los pr imeros en sostenerlo y propagarlo? ¡Falso de toda f a l 
sedad! ¿ T e n d r é necesidad de recordaros eternamente á los enci
clopedistas del siglo x v m , autores morales de la r e v o l u c i ó n fran
cesa? ¿ F u e r o n acaso d e m ó c r a t a s socialistas? ¿ H a b r é de citaros loa 
nombres de nuestros filósofos alemanes? Pensad en el abuelo del 
diputado Sr. Hegel (¡Sensaeiónl). E l i lustre Hegel ha sido conside
rado como un filósofo conservador; pero la realidad indiscut ible 
es que las cabezas mejor organizadas entre sus d i sc ípu los han 
sido los m á s sinceros y fervientes revolucionarios: basta ci tar los 
nombres de Lassalle, Marx , Engels Ruge, Feuerbach, etc., y to
d a v í a p o d r í a seguir preguntando: ¿ P e r t e n e c e n á la escuela socia
lista filósofos como Schopenhauer y Har tmann? Puedo mencio
nar todav ía la ú l t i m a obra de Federico Strauss, Las antiguas y las 
nuevas creencias, de la cual se han publicado cinco ediciones, y de 
la cual me a t r e v e r í a á a f i rmar que los d e m ó c r a t a s socialistas no 
han comprado 50 ejemplares: la ha comprado toda la b u r g u e s í a , 
porque ha sido escrita para ella; y sólo para ella es accesible por 
su precio. Pues bien; en esa obra se defiende resueltamente el 
a t e í s m o . » ( W i n t e r e r . Des internationale Sozialismus von 1885 bis 
1890, 27 y siguientes.) 

Las tendencias materialistas que flotan en el ambiente de las 
clases superiores han descendido naturalmente hasta el e s p í r i t u 
de las clases obreras. Los proletarios opinan l lanamente que si el 
a t e í s m o es la r e l i g ión mejor para los profesores y mi l lonar ios , 
debe de serlo t a m b i é n para los hombres de nervudos brazos y de 
manos encallecidas. En todo caso, les sobra la r a z ó n . No por l a 
mentable es menos lógico y na tu ra l que la r eacc ión contra el ca 

r (l) Los corifeos de la ciencia desechan actualmente el darvinismo propiamen
te dicho. 
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p i t a l í s m o se inspire precisamente en los pr inc ip ios materialistas. 
En resumidas cuentas, la democracia socialista es la na tura l con
secuencia de la t r a s f o r m a c i ó n que la vida social ha sufrido en 
sentido materialista, y no es dif íci l ad iv inar q u i é n e s s e r á n los 
vencidos en esta lucha por la existencia. Los que han vencido 
hasta el presente se sienten vaci lar ante el nuevo orden de cosas 
que amenaza te rminar con todas sus victorias. Los socialistas por 
su parte confiesan sin el menor rodeo su cercano parentesco con 
el mater ial ismo. 

Es, pues, en conjunto la democracia socialista un producto de la 
concepc ión materialista del mundo. E l mater ia l ismo e c o n ó m i c o 
popularizado ha convert ido á los trabajores en pro le ta r ios^y e l 
mater ial ismo m o r a l ha convert ido á los proletarios en d e m ó c r a 
tas socialistas. La s i tuac ión económica de las clases trabajadoras 
ha provocado este movimien to social. E l sentido materialista en 
el orden espir i tual le ha dado la forma de la democracia socialis
ta. Supuesto esto, la democracia socialista es á un mismo t iempo 
resultado, castigo y exp l i cac ión de la bancarrota que ha sufrido 
la concepc ión materialista del mundo. 

12 



I I 

¿ES TODAVÍA POSIBLE L A S A L V A C I Ó N ? 

¿Será posible t odav ía evi tar la ca tás t ro fe que nos amenaza? 
Evidentemente, si se aplican con re so luc ión los medios adecuados 
para conseguirlo. 

Ante todo no hay que forjarse i lus ión alguna sobre la eficacia 
conciliadora del seguro obrero y de la p ro t ecc ión á los trabajado
res. Estos medios s e r v i r á n para combatir los m á s funestos resu l 
tados del capitalismo en la industr ia , pero no el capitalismo en s í . 
E l prole tar io m á s protegido y asegurado contra las contingencias 
de una miseria extrema c o n t i n u a r á siendo proletar io , y el proleta
r io menos opr imido se rá un decidido c a m p e ó n de la democracia 
socialista. Por muy impor tan te y necesario que sea fomentar y 
procurar una leg is lac ión protectora de los obreros, no p o d r á am
pararnos contra la ola socialista que nos invade. Las reformas so
ciales no p r o d u c i r á n m á s que efectos m u y l imitados. E l compa
ñ e r o Singer lo hace constar a s í en las conclusiones de la asamblea 
celebrada en Nuremberg. «La re so luc ión ú n i c a m e n t e adoptada 
sobre la po l í t i ca social demuestra el c r i te r io actual del par t ido 
sobre estas cuestiones de reforma social, que considera ú n i c a m e n 
te como un pago ó recompensa parc ia l , como una refacc ión t o 
mada en el avance hacia nuestros grandes ideales: la de s t rucc ión 
de la sociedad burguesa y la sus t i tuc ión de la p r o d u c c i ó n capita
lista por la p r o d u c c i ó n social is ta .» (Protokoll des Parteitaqes, Nu
remberg, 1908, 461.) 

Igualmente s e r á n ineficaces todas las leyes de excepc ión . Una 
pe r secuc ión violenta se r í a ineficaz y contraproducente. A d e m á s , 
el e jé rc i to no i n s p i r a r á la menor confianza tan pronto como las 
generaciones se hayan educado en las ideas socialistas. 

Los socialistas cuentan ya con la posibi l idad de ganar para su 
causa á la gran masa de soldados. « S u p o n g a m o s que el e jérc i to 
impe r i a l se ha hecho d e m ó c r a t a socialista: los suboficiales no po
dran ya convencer á las gentes con la razón prusiana; los soldados 
se q u e d a r á n en sus casas; el Parlamento se v e r á en el m á s apura 
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do trance, sus bancos q u e d a r á n vac íos , y en él se c e l e b r a r á e l con
greso de los trabajadores. Lo m á s urgente entonces se rá realizar 
aquello en que todos estamos conformes desde hace mucho t iem
po: s u p r i m i r el e jé rc i to y a rmar a l pueblo. Las espadas, los f u 
siles, la p ó l v o r a y el p lomo s e r í a n distr ibuidos entre el pueblo, 
y de esta manera se a b r i r í a n sobre roca firmísima los cimientos 
de la democrac i a .» (Dietzgen, Die Zukunft der Sozialdemokratie, 6.) 

Es posible que el par t ido se a r ru ine por discrepancias de c r i t e 
r i o . E l revisionismo ha hecho vaci lar todos los dogmas del m a r 
xismo, por lo cual el par t ido atraviesa una crisis in te rna m u y 
profunda que puede ponerle en gran pe l igro . Estas discordias 
han ejercido hasta el presente escasa influencia en las masas, 
porque en ellas c o n t i n ú a n prevaleciendo las tendencias r a d i 
cales. 

Tampoco es imposible que andando e l t iempo los d e m ó c r a t a s 
socialistas comprendan la impos ib i l idad de l levar á la p r á c t i c a 
sus u tóp i ca s ideas y se trasformen en u n par t ido b u r g u é s r e 
formista; pero la posibi l idad dista mucho de ser una real idad. 

Si se quiere, pues, imped i r con eficacia e l t r i un fo de la demo
cracia socialista, hay que hacer desaparecer las causas que la 
producen. Su verdadera causa es el mater ia l ismo e c o n ó m i c o , e l 
ind iv idua l i smo prepotente y desenfrenado del capital . Este es, 
por consiguiente, el que debe combatirse. E l trabajador es d e m ó 
crata socialista porque es pro le ta r io : es, pues, imprescindible 
que deje de ser pro le tar io . E n otras palabras: e l medio económi 
co m á s eficaz para combatir la democracia socialista es e l resta
blecimiento ó la c o n s e r v a c i ó n de la clase media r u r a l y urbana, 
donde a ú n las haya. 

Esto se r í a t o d a v í a re la t ivamente fácil en los distri tos rurales, 
especialmente en el Sur de Alemania , donde a ú n predomina la 
clase media labradora. 

A p a r t i r de 1882 hasta 1895 ha aumentado en el I m p e r i o ale
m á n , el n ú m e r o de las propiedades rurales medias á 72.100; el de 
las p e q u e ñ a s propiedades, á 34.832, y el de las parcelas, á 173.338, 
mientras que las grandes explotaciones han d isminuido algo. 

A p a r t i r de 1882 las p e q u e ñ a s propiedades han d isminuido en 
Francia hasta 33.632; las parcelas han aumentado á 67.738, y las 
grandes explotaciones han d isminuido á 3.417: no obstante, la su
perficie del terreno explotado por las grandes Empresas ha creci
do en 197.288 h e c t á r e a s . 

Los labradores que cu l t ivan sus tierras directamente en los Es
tados Unidos de A m é r i c a aumentaron en diez a ñ o s (1880-90) de 
2,98 á 3,27 mi l lones , y los arrendatarios, de 1.024.601 á 1.294.743. 

T a m b i é n en Holanda, y aun en la misma Ing la te r ra , ha creci 
do e l n ú m e r o de los p e q u e ñ o s propietarios y ha d isminuido el de 
las explotaciones en grande. Los n ú m e r o s demuestran indudable
mente la v i t a l idad de las clases a g r í c o l a s . Las posesiones peque
ñ a s y medianas permi ten cu l t iva r el terreno con m á s intensidad 
que las grandes propiedades. 

¿Qué impor ta , sin embargo, la c o n s e r v a c i ó n de las clases a g r í -
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colas si v iven en la mayor servidumbre económica é inv ie r ten 
en pagar sus deudas la mayor parte de los productos del suelo y 
de su trabajo? 

¿A c u á n t o asciende la deuda a g r í c o l a en el Impe r io a l e m á n ? Con 
arreglo á los datos oficiales sobre los impuestos de 1902, La Ofici
na de Es tad í s t i ca ca lcu ló la deuda de la agr icul tura prusiana. 
Los tipos del impuesto l í qu ido sobre la riqueza t e r r i t o r i a l e s t án 
distr ibuidos en los siguientes grupos: de 60-90 marcos para los 
p e q u e ñ o s labradores, de 90-150 y de 150-300 para los labradores 
de la clase media, de 300-750 y de 750 á 1.500 para los grandes 
propietarios, y , finalmente, desde 1.500 marcos en adelante para 
las mayores explotaciones. E l resultado de las investigaciones fué 
el siguiente: 

IMPORTE LÍQUIDO 
D E L A 

C O N T R I B U C I Ó N T E K K I T O E I A L 

De 60 á 
90 á 

150 á 
300 á 
750 á 

90 marcos. 
150 — . 
300 - . 
750 — . 

.500 — . 
1.500 á 3.000 — 
3.000 marcos en adelante 

Término medio. 

P R O P O R C I O N E N T A N T O P O R C I E N T O 

D E L A D E U D A D E L A R I Q U E Z A 

AGRICOLA 

E l t é r m i n o medio de la deuda asciende, pues, a l 31,1 por 100 de 
la riqueza ag r í co l a y a l 26,4 por 100 de la riqueza general. 

La p r o p o r c i ó n aumenta de Occidente á Oriente, y en la Prusia 
or ienta l es casi cinco veces mayor que en la r e g i ó n del R h i n . T o 
d a v í a estas cifras pudieran soportarse; pero lo malo es el aumen
to que constantemente experimenta. 

A p a r t i r de 1886 hasta 1908, en los distri tos rurales de Prusia 
han aumentado los impuestos en conjunto 19.614,37; es decir, por 
t é r m i n o medio, 852,80 mil lones de marcos anuales: las cantidades 
satisfechas ascienden á 12.292,40, ó sea 534,45 mil lones de marcos 
anuales, que equivalen a l 62 por 100 de los impuestos. Alcanzaba, 
pues, por entonces en los distri tos rurales el aumento de ]a deuda 
á 731,97; de modo que el t é r m i n o medio anual del aumento era 
de 318,35 mil lones de marcos. Desde entonces ha ido creciendo la 
deuda, que en el a ñ o de 1908-1909 a l canzó la respetable cifra de 
584,15 mil lones de marcos. E l aumento total l lega á 12^000.000 de 
marcos. 
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En Sajonia la deuda de los distri tos rurales viene á ser de unos 
1.000 mi l lones . E l min i s t ro de Hacienda del gran ducado de B a d é n 
ha aumentado t a m b i é n el impuesto de la riqueza t e r r i t o r i a l en ge
nera l , a d e m á s del de la hipotecaria. Los datos oficiales relat ivos a l 
a ñ o 1896 acusaban en total una deuda de 481.200.000 marcos, 
que constituyen el 22,7 por 100 del va lor de la riqueza. Aunque el 
estado general es relativamente satisfactorio, la deuda de las i n 
dustrias a g r í c o l a s y mixtas alcanza, no obstante, el q u í n t u p l o de 
los impuestos directos del Estado. 

La deuda de la riqueza r u r a l alcanza, pues, entre Prusia, Sajo
nia y B a d é n la cantidad de 14 mil lones de marcos. S e g ú n esto, la 
deuda del Impe r io a l e m á n debiera rebasar considerablemente la 
cifra de 20.000.000. En otras palabras, la e c o n o m í a r u r a l debe 
satisfacer todos los a ñ o s a l capital m ó v i l 1.000.000 de marcos. 

Pero lo m á s lamentable es el aumento creciente de la deuda, 
s e g ú n Schaffle. (Deutsche Kernd und Zdtfragen, Neue Folge, 196.) ̂  

En el Austr ia cisleitana ha aumentado t a m b i é n la deuda, s e g ú n 
las es tad ís t icas oficiales, desde el a ñ o 1867 á 1892 en 778 mi l lones 
de florines; es decir, el 55 por 100. 

Si han de salvarse las clases a g r í c o l a s alemanas, ante todo 
es forzoso l iber tar las de la argol la con que está a h o g á n d o l a s e l 
capital y asegurarlas para el po rven i r contra los g r a v á m e n e s h i 
potecarios (por lo menos contra los excesivos) por medio del ca
p i t a l pr ivado. Lo que la propiedad r u r a l p e r d e r í a con estas medi
das en mov i l i dad lo g a n a r í a con excoso en solidez y firmeza. E l 
nuevo orden de cosas in f lu i r ía inmediatamente sobre nuestro c ré 
di to , puramente ideal . 

La mejora de las clases labradoras f avo rece r í a t a m b i é n consi
derablemente la indust r ia de una manera indirecta , ampl iando 
el mercado nacional, que es el m á s na tura l y seguro de los m e r 
cados. Así se a r m o n i z a r í a n definit ivamente y c o n v e r g e r í a n á un 
mismo punto los intereses actualmente en lucha de la e c o n o m í a 
r u r a l y de la indust r ia . 

Ratzinger presenta en su obra Fundamentos morales de la economía 
popular (segunda edic ión , 394 y siguientes) una p r o p o s i c i ó n suma
mente interesante. Son de urgente necesidad las disposiciones 
legales oportunas para que en todas las circunstancias llegue i n 
tacto á manos del labrador el producto de su trabajo, por muy gra 
vadas que se ha l len sus fincas. 

La cues t ión ofrece m u y variadas dificultades en lo que á la i n 
dustria se refiere. 

Las fáb r i cas han enterrado para siempre el trabajo manua l , no 
en todas, pero s í en muchas ramas de la indus t r ia . Los grandes 
fabricantes no p o d r á n nunca rechazar la acusac ión de que han 
sabido an iqu i l a r completamente los m ú l t i p l e s medios de existen
cia con que se sos ten ía la clase media de los oficios y p e q u e ñ a s 
industrias, y , en cambio, no han acertado á const i tuir con sus em
presas y oportunamente una nueva clase media bastante fuerte 
y numerosa. 

T o d a v í a no se ha perdido todo por lo que respecta á loa oficios 
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manuales. E l profesor Conrado ha hecho un examen minucioso-
acerca del desarrollo de 17 oficios ó profesiones manuales duran
te los ú l t i m o s veinticinco a ñ o s , y ha obtenido sorprendentes re
sultados. Resulta ser insignificante la d i s m i n u c i ó n de las peque
ñ a s y medias industrias. 

E l economista Dr . Bohmer t ha hecho posteriormente curiosas 
investigaciones sobre el desarrollo de los oficios manuales d u 
rante el p e r í o d o comprendido entre 1895 y 1907. Véanse los resul
tados obtenidos: H a n disminuido en m á s de un 5 por 100 los 
canteros, alfareros, plateros, caldereros, fundidores de e s t a ñ o , 
relojeros, fabricantes de j a b ó n , cordeleros, curtidores, toneleros, 
peineros y zapateros. Siguen lo mismo los herreros, encuader
nadores, carpinteros, ebanistas, fabricantes de cepillos, peleteros 
y sombrereros. Han aumentado en m á s de un 5 por 100 los hoja
lateros, los fabricantes de cuchillos y de agujas, los carreteros, 
sil leros, fabricantes de tapices, torneros, panaderos, confiteros, 
carniceros, sastres, fabricantes de guantes, peluqueros, a l b a ñ i l e s , 
maestros de obras, carpinteros, v idr ieros , decoradores, estuquis
tas, retejadores, fontaneros, fumistas y deshollinadores. E l n ú 
mero de personas dedicadas á los oficios mencionados era de 
3.409.510 en el a ñ o 1895, y de 4.580.638 en 1907. Los empleados en 
oficios puramente manuales son en n ú m e r o bastante considera
ble, la m i t a d por lo menos. Las gentes ocupadas en estas 3§ pro
fesiones estaban distr ibuidas en la siguiente forma; 

Hasta 5 personas 2.238.817 personas. 
De 6 á 50 personas 1.233.101 — 
De 50 personas en adelante 1.108.720 — 

Si se tiene en cuenta que este p e r í o d o de t iempo desde 1895 has
ta 1907 se caracteriza por e l ext raordinar io desarrollo de nuestra 
e c o n o m í a social en forma tan intensa que probablemente no v o l 
v e r á á repetirse nunca, forzoso se rá deducir la conc lus ión de que 
los oficios y las p e q u e ñ a s industrias han tenido que desarrollar 
una cantidad de e n e r g í a v i t a l verdaderamente enorme. 

En el a ñ o 1895 el n ú m e r o de los oficios indicados que se soste
n í a n con menos de 5 personas a scend í a á 1.232.000, y á 1.274.000 
los que en las mismas condiciones v i v í a n en 1907; es decir, que 
aumentaron en lugar de d i sminu i r . Lo cual nos mantiene toda
vía á gran distancia del ideal marxista , s e g ú n el cual, las grandes 
empresas d i s m i n u i r á n en n ú m e r o , y a s í s e rá m á s fácil su expro
p iac ión . Es, pues, evidente que protegiendo sus naturales me
dios de defensa por medio de una leg is lac ión adecuada pueden 
conservarse t o d a v í a muchas de estas profesiones. 

E l obrero de la f áb r i ca , por el contrar io , es tá generalmente 
sometido a l capital , y esta sujeción era completamente i n e v i t a 
ble. La clase trabajadora no t en í a o r g a n i z a c i ó n n inguna, y ais
lado el obrero, era demasiado déb i l para luchar ventajosamente 
contra enemigo tan poderoso. 

La cues t ión , pues, debe plantearse en la siguiente forma: ¿Cómo 
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es posible que la clase obrera constituya en el mecanismo de la 
p r o d u c c i ó n un factor igualmente atendido é igualmente poderoso 
que el capital y se coloque en s i tuac ión de hacer efectivos sus 
l e g í t i m o s derechos? En la Edad Media el obrero estaba protegido 
y amparado por una o r g a n i z a c i ó n p o d e r o s í s i m a : la de los gre
mios. A los tiempos modernos no les q u e d a r á tampoco otro r e 
curso que organizar á los trabajadores en asociaciones fuertes, 
legales y obligatorias, con a u t o n o m í a adminis t ra t iva y con de
rechos y deberes perfectamente determinados; es decir, que se 
impone la asoc iac ión profesional obl igator ia . Dicho se es tá que 
t a m b i é n á los patronos les se r í a l íc i to asociarse para la defensa 
contra posibles ataques de las clases trabajeras. 

Estas, legalmente organizadas, a p a r e c e r í a n m á s fuertes frente á 
sus enemigos natos, y p o d r í a n ser las encargadas de i r arrancan
do poco á poco a l capital la mejora de su s i tuac ión e c o n ó m i c a . 
Entonces nos e n c o n t r a r í a m o s frente á una nueva evo luc ión eco
n ó m i c a , cuyo resultado se r í a la c reac ión de una nueva clase me
dia surgida de los obreros fabriles. 

Pero ¿no se t u r b a r á la paz entre obreros y patronos? ¿No sur
g i r á n enconadas luchas entre los organismos obreros y los de loa 
patronos? Es m á s que probable; pero no puede suceder de otra 
manera. Los obreros ilustrados c o m p r e n d e r í a n inmediatamente 
que ellos s e r í a n los pr imeros perjudicados si arruinasen los ne
gocios con sus pretensiones exageradas. A d e m á s , e l proyecto de 
organizar á los obreros y á los patronos tiene t a m b i é n su aspecto 
conci l iador y pacifista. 

Schaffie se explica sobre el par t icu lar de la siguiente manera: 
« E s t a s representaciones p o d r í a n ser las columnas sobre las 

cuales descansara la paz social entre las dos clases. De una parte 
la democracia social bien entendida p o d r í a satisfacer todas sus 
aspiraciones; los obreros o b t e n d r í a n las mismas consideraciones 
que los patronos, r e c a b a r í a n , como éstos , la parte convenida del 
producto l í q u i d o , i n f l u i r í a n en la func ión legislativa, y p o d r í a n 
fomentar una po l í t i ca social fundada en un cr i ter io positivamente 
progresivo. Todo esto p o n d r í a á los obreros en s i tuac ión de go
bernarse a u t á r q u i c a m e n t e en el orden social, sin i n c u r r i r en los 
excesos de la democracia socialista. Desde otro punto de vista, e l 
capital p o d r í a con t r ibu i r t a m b i é n a l sostenimiento de la paz so
cia l . A medida que fueran d e s e n v o l v i é n d o s e las asociaciones obre
ras de todos los ramos de la indus t r i a l nacional y de los trabajos 
realizados en gran escala y por grupos numerosos, p o d r í a agru
parse igualmente el capital para oponer una resistencia legal á 
las pretensiones exageradas; d e s c e n d e r í a del pedestal en que lo 
ha colocado su funesta soberbia; h a r í a desaparecer los recelos de 
las clases trabajadoras, exponiendo a l p ú b l i c o la s i tuac ión y esta
do de los negocios que d e t e r m i n a r í a n la c u a n t í a del salario para 
los obreros; p r o c e d e r í a siempre de acuerdo para fomentar la pro
ducc ión y con ella la a m p l i a c i ó n de los negocios y el movimien to 
de los jornales y salarios, y con e l concurso de las mismas repre
sentaciones obreras p o d r í a ^contrarrestar la acc ión de algunos 
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perturbadores, los falsos hermanos del capital , que por explotar 
á los obreros f a l s e a r í a n la concurrencia y t r a t a r í a n de poner en 
pel igro la magna obra de la reconc i l i ac ión .» (Scháffle, Die Aus-
sichtslosigkeit der Sozialdemokratie, 92.) 

E l mater ia l ismo económico , sin embargo, no es m á s que un 
s í n t o m a especial de la enfermedad general de estos tiempos, es 
decir, de la concepc ión material ista del mundo, y por lo tanto, 
debe combatirse a l mismo tiempo que és ta . La reforma económi
ca y la r e s t a u r a c i ó n de la clase media deben i r necesariamente 
a c o m p a ñ a d a s de una r e n o v a c i ó n religiosa en el pueblo, lo mismo 
en las clases elevadas que en las inferiores. 

La v ic tor ia def ini t iva sobre el mater ia l ismo ú n i c a m e n t e puede 
obtenerla lo m á s directamente opuesto á é l , esto es, el idealismo; 
pero no ha de ser un idealismo flotante entre las nubes i m p r e c i 
sas de una rica f a n t a s í a , s e g ú n la receta de Hegel , sino el idealis
mo claro y determinado de la Re l ig ión crist iana. La suprema ley 
de este idealismo cristiano es el mandamiento: Amarás á Dios sobre 
todas las cosas, y al prójimo como á t i mismo. Se ha intentado bor ra r 
la p r imera parte del precepto y predicar á son de c l a r í n la segun
da, e l amor humano puro y universal ; pero este e m p e ñ o ha fa
l lado fundamentalmente. Nuestra s i tuac ión social desesperada, 
con sus opulentos y viciosos capitalistas de una parte, y las masas 
miserables y hambrientas de otra, es el triste resultado de la H u 
manidad sin Dios. 

Quien no ama á Dios sobre todas las cosas, no a m a r á tampoco 
sobre todas ellas a l p r ó j i m o , sino á s í mismo, y sus actos s e r á n 
reflejo de sus ideas. E l que no se prepara para una vida perfecta 
y eterna como ^última y suprema a s p i r a c i ó n , c o n s i d e r a r á necesa
riamente como su ú l t i m o fin la poses ión de los bienes materiales 
y los placeres de la vida terrenal , y sus actos s e r á n reflejo de sus 
ideas. E l que no crea en la responsabilidad de todas sus acciones 
ante u n juez inf lni tamente justo y eterno, h a r á en defini t iva 
cuanto le venga en gana. En t é r m i n o s generales, el m á s fuerte 
e x p l o t a r á a l m á s débi l , y lo mismo exactamente sucede r í a en el 
tan decantado Estado socialista; porque hace falta tener u n can
dor i n f a n l i l para creer que en el p a r a í s o prometido s e r í a n r e a l 
mente iguales para todos las condiciones e c o n ó m i c a s . La ca tás 
trofe que nos amenaza es una consecuencia de haber destronado 
á Dios en nuestros corazones; luego el ú n i c o medio de s a l v a c i ó n 
debe ser la vuelta á Dios. 



I I I 

¿ES PROBABLE L A SALVACIÓN? 

¿No se rá ya demasiado tarde para contener eficazmente la de
mocracia socialista? ¿ P o d r á evitarse t o d a v í a la ca tás t ro fe que nos 
amenaza? ¿Se e v i t a r á realmente? ¿ T r i u n f a r á la democracia socia
lista? Esta pregunta equivale á plantear la siguiente cues t ión : 
¿Siguen actuando las causas que la han producido? No hay duda 
que a l empuje de las grandes industr ias ha perecido una parte de 
los antiguos oficios manuales; pero, como hemos visto ya, se con
servan t o d a v í a en no p e q u e ñ a escala. E l g ran capi tal tiende en 
nuestros d í a s á apoderarse t a m b i é n de la venta a l por menor me
diante e l establecimiento de grandes almacenes que amenazan de 
muerte á una gran parte de la clase media mercan t i l . 

Ciertamente no es justo que la sociedad actual conste ú n i c a 
mente de algunos mi l la res de mi l lonar ios y de una masa inmen
sa de proletarios y mendigos. Hay muchos oficios y profesiones 
que por su í n d o l e se acomodan mejor á ser ejercidos en peque
ñ a escala: las artes manuales, los oficios de a d a p t a c i ó n , una gran 
parte de las artes de c o n s t r u c c i ó n . Los m é d i c o s , maestros^ profe
sores, artistas, ingenieros, t écn icos , jueces, funcionarios adminis
trat ivos y empleados de las grandes empresas no pueden des
aparecer en modo alguno, y á medida que por una parte van 
h u n d i é n d o s e todas las capas de la clase media van surgiendo y 
f o r m á n d o s e otras nuevas. Pero esta clase media, sin el concurso 
de los labradores, es tá en m i n o r í a con r e l ac ión á los obreros de 
las fábr icas y talleres, y probablemente c o n t i n u a r á e s t á n d o l o du
rante mucho t iempo t o d a v í a . La decis ión depende de la clase m á s 
dura y tenaz de la T ie r ra : del agr icul tor a l e m á n . Mientras él no 
se haga d e m ó c r a t a - s o c i a l i s t a , no t e n d r á probabilidades de t r i u n 
fo el movimien to revolucionar io . Pero el labrador que es propie
tar io efectivo de sus tierras, no propietar io n o m i n a l , y l leva una 
existencia insoportable, no se c o n v e r t i r á nunca á la democracia 
socialista. 

Por desgracia, van aumentando constantemente las deudas de 
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la agr icul tura , y si el monstruoso pulpo del capital consigue tam
bién esquilmar y agarrotar completamente á las clases labrado
ras, h a b r á desaparecido el ú l t i m o baluarte de defensa contra la 
ola revolucionaria que se nos viene encima. E l labrador degra
dado hasta el proletariado e scucha rá con avidez las doctrinas de 
la democracia socialista, como las escucha el obrero manual con
ver t ido en pro le ta r io . La democracia socialista v e n c e r á , por con
siguiente, tan pronto como sobrevenga la ru ina de las clases a g r í 
colas alemanes. 

Las tendencias materialistas subsisten igualmente en las artes 
y en las ciencias, en la e n s e ñ a n z a y en la educac ión . La burocra
cia y la b u r g u e s í a , de perfecto acuerdo con la democracia socia
l ista, esperan del mater ial ismo la sa lvac ión del mundo. Una y 
otra combaten á la Iglesia con m á s s a ñ a que a l socialismo, y la 
educac ión religiosa del pueblo las aflige mucho m á s que las r e 
vueltas socialistas. Bien se deja entender que á semejantes t en
dencias se opone una resistencia e n é r g i c a y tenaz; pero estamos 
todav ía m u y lejos de una t r a s f o r m a c i ó n universa l . 

Es de todo punto imposible anunciar una ca tás t ro fe social. Son 
incalculables los acontecimientos—por ejemplo, una guerra mu
ndial—que en plazo corto pueden cambiar fundamentalmente la 
s i tuac ión de las cosas. Lo ú n i c o que puede asegurarse es que, 
puesto que c o n t i n ú a n las causas del movimien to democrá t i co -
socialista, éste s egu i r á t a m b i é n di latando su esfera de acc ión ; y 
si sobreviene una rup tu ra violenta , no s e r á n ciertamente los ele
mentos moderados, sino los extremos, los que se e n c a r g a r á n de 
d i r i g i r l a . 

Bebel y sus viejos camaradas pueden consolarse si no alcanzan 
á ver el ansiado d í a . Con su t r i un fo v e n d r í a su ru ina . Sus cabe
zas venerables es tán mucho m á s seguras bajo el i n ú t i l imper io de 
la b u r g u e s í a que lo e s t a r í a n una vez que estallase la r e v o l u c i ó n 
con la administración de sus radicales correl igionarios. Por lo de
m á s , si un d ía l legara á t r i u n f a r l a po l í t i ca democrá t ico-soc ia l i s t a , 
s e r í a mucho m á s absurda y an t ina tura l de lo que puede imag ina r 
se. As í nos autoriza á creerlo la historia de tantos ensayos de co
munidad socialista como se han realizado. Muchos de ellos han 
prosperado materialmente; pero han fracasado m u y pronto por 
sus discordias é incapacidad nativa para mantener el orden. 
Cuando se m a n t e n í a compacta y unida la p r imera g e n e r a c i ó n , 
la segunda, educada en los fundamentos de la democracia so
cialista, d e s t r u í a la sociedad. E l socialismo no e l e v a r í a tampoco 
el n i v e l de la cul tura , sino que m á s bien h a r í a desaparecer la cul
tura antigua. U n pueblo que no admite la existencia de Dios y 
de un mundo superior, que v ive ú n i c a m e n t e para disfrutar de los 
placeres terrenales y se considera á s í mismo como una colección 
de bestias civilizadas, necesariamente tiene que embrutecerse y 
caer en la barbarie, por muy barnizada que ésta se presente a l ex
ter ior . Pasados los pr imeros instantes de ter ror , el pueblo desilu
sionado d a r í a furiosamente a l traste con todos los ideales y 
organizaciones socialistas. La r e v o l u c i ó n d e v o r a r á á sus propios 
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hijos, y el material ismo será aniqui lado por la lógica incontras
table de los hechos. 

Entonces s u r g i r á nuevamente la sociedad cimentada sobre los 
pr inc ip ios eternos que tan abandonados se ha l l an , por desgracia, 
en la actualidad; es decir, cimentada sobre las bases inconmovi 
bles del Crist ianismo. 





PROGRAMA DE ERFURT (1891) 

La evo luc ión económica de la sociedad burguesa a r ru ina fatal
mente las p e q u e ñ a s industrias, basadas en la propiedad del traba
jador sobre los medios de p r o d u c c i ó n . Despojado de ellos e l obre
ro y convert ido en prole tar io sin piedad alguna, los medios de 
p r o d u c c i ó n pasan á ser monopol io de un n ú m e r o relat ivamente 
p e q u e ñ o de capitalistas y grandes propietarios. 

E n r a z ó n directa de este monopol io crece la abso rc ión de las 
p e q u e ñ a s industrias por las explotaciones colosales, se trasf o rman 
en m á q u i n a s los instrumentos de trabajo, y aumenta en p ropor 
ciones gigantescas la product iv idad del trabajo humano. Mas las 
ventajas de esta t r a s f o r m a c i ó n es tán totalmente monopolizadas 
por los capitalistas y los grandes terratenientes. Para el proleta
riado y para la clase media, acorralada y á punto de naufragar, 
todo esto significa u n aumento creciente en las incert idumbres de 
la vida, en la miseria, en la o p r e s i ó n , en la esclavitud, en la de
g r a d a c i ó n y en la e x p l o t a c i ó n . 

A medida que aumenta e l n ú m e r o de los proletarios crecen laa 
legiones de obreros sin trabajo, se a c e n t ú a m á s la opos ic ión entre 
explotadores y explotados, y es m á s enconada la lucha de clases 
entre la b u r g u e s í a y el proletariado, que divide la sociedad m o 
derna en dos e jé rc i tos enemigos, y es c a r á c t e r d i s t in t ivo de todos 
los pa í se s industriales. 

E l abismo entre los poseedores y los desheredados se ensancha 
m á s por las crisis cuyos g é r m e n e s l leva fatalmente en sus en t ra 
ñ a s el sistema de la p r o d u c c i ó n capitalista. Esas crisis son cada 
vez m á s extensas y devastadoras, convierten la inseguridad gene-
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r a l en estado no rma l de la sociedad, y demuestran que las ener
g í a s productoras de la sociedad actual se han desarrollado de ta l 
suerte, que ia propiedad i n d i v i d u a l sobre los medios de produc
ción se ha hecho incompatible con una ap l i cac ión conveniente de 
ellos y oon su to ta l desenvolvimiento. 

La propiedad pr ivada sobre estos medios, que hasta el presen
te h a b í a sido una g a r a n t í a de que el productor era d u e ñ o i n d i s 
cutible de sus productos, constituye hoy el medio de expropiar á 
los labradores, á los obreros manuales y á los p e q u e ñ o s comer
ciantes, y de poner á los que no trabajan (capitalistas y grandes 
terratenientes) en poses ión del producto de los trabajadores. La 
t r a s f o r m a c i ó n de la propiedad pr ivada capitalista sobre los me
dios de p r o d u c c i ó n (t ierra, minas, pr imeras materias, herramien
tas, m á q u i n a s , medios mercantiles) en propiedad social, y el 
cambio de la p r o d u c c i ó n de m e r c a n c í a s en p r o d u c c i ó n socialista 
por y para la sociedad, son los ú n i c o s medios de conseguir que 
las grandes explotaciones y la product iv idad siempre creciente 
del trabajo social sean, no, como hasta el presente, una fuente de 
miseria y de o p r e s i ó n , sino manant ia l fecundo de un bienestar 
supremo y de un perfeccionamiento a r m ó n i c o y universal . 

Esta t r a s f o r m a c i ó n social significa, no solamente la r e d e n c i ó n 
del proletariado, sino la de todo el g é n e r o humano, que padece la 
pesadumbre de la actual o r g a n i z a c i ó n social. Pero esta empresa 
d e b e r á n realizarla ú n i c a m e n t e las clases trabajadoras, porque 
todas las d e m á s , no obstante la opos ic ión de sus intereses, admi
ten la propiedad pr ivada sobré los medios de p r o d u c c i ó n , y tienen 
como ideal c o m ú n la c o n s e r v a c i ó n del presente estado social. 

La lucha de los obreros contra la exp lo t ac ión capitalista es ne
cesariamente, y por la misma naturaleza de las cosas, una lucha 
po l í t i ca . Sin derechos po l í t i cos los obreros no pueden sostener 
sus luchas e c o n ó m i c a s n i desarrollar su o r g a n i z a c i ó n económica . 
Los medios de p r o d u c c i ó n no p o d r á n pasar á la poses ión de la co-
munidad si no se conquista previamente el poder po l í t i co . 

La m i s i ó n del par t ido democrá t ico-soc ia l i s ta consiste en d i r i g i r 
j dar unidad á esta lucha de las clases trabajadoras, s e ñ a l a n d o 
los derroteros que deben seguir y el ideal á que deben aspirar. 

Los intereses de los obreros son idén t i cos en todos los pa í ses 
en que predomina el sistema de p r o d u c c i ó n capitalista. Cuanto 
m á s se extienda el comercio mund ia l y aumente la p r o d u c c i ó n , 
tanto m á s dependiente se rá la s i tuac ión de los trabajadores en un 
p a í s cualquiera de la s i tuac ión en que se encuentren los trabaja
dores en todos los d e m á s p a í s e s . E n consecuencia, la r e d e n c i ó n de 
las clases trabajadoras es una empresa en la cual e s tán interesa
dos por igua l los obreros de todos los pa í se s civilizados. Por esta 
circunstancia el socialismo a l e m á n siente y declara su solidaridad 
con los trabajadores conscientes de todas las d e m á s naciones. 

La democracia socialista alemana no lucha, pues, en defensa de 
nuevas preeminencias ó pr iv i legios de clase, sino por la deroga
ción de todos esos pr iv i legios de clase y de las clases mismas, so
bre la base de la m á s absoluta igualdad de derechos y deberes 
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para todos los ciudadanos, s in d i s t inc ión de sexos n i de or igen. 
Desde este punto de vista el socialismo combate en la sociedad 
actual, no sólo la exp lo t ac ión y la op re s ión de los jornaleros asa
lariados, sino toda suerte de op res ión y de exp lo t ac ión , ya vayan 
dir igidas contra una clase ó un part ido, contra un sexo ó una 
raza. 

Partiendo de este supuesto, la democracia socialista alemana re
clama desde luego: 

1. ° E l sufragio universal directo activo y pasivo y con vota
ción secreta para todos los ciudadanos del Impe r io mayores de 
veinte a ñ o s , y ain d i s t inc ión de sexos. Sistema de e lección propor
cional; y hasta que esto se consiga, una nueva d iv i s ión legal de 
los distritos electorales s e g ú n la total idad de sus habitantes. Pe
r í o d o s legislativos de dos a ñ o s . S e ñ a l a m i e n t o de las elecciones en 
un d ía de fiesta legal . Honorar ios para los representantes elegi
dos. Desapa r i c ión de todas las l imitaciones de los derechos pol í t i 
cos, salvo los casos de incapacidad j u r í d i c a . 

2. ° Leg i s l ac ión directa por e l pueblo mediante los derechos 
de pe t ic ión y de r ecusac ión . A u t a r q u í a y a u t o n o m í a del pueblo 
en el I m p e r i o , en el Estado, en la Provinc ia y en el Munic ip io . 
E lecc ión de las autoridades por el pueblo y responsabilidad de 
ellas. A p r o b a c i ó n anual de los impuestos. 

3. ° I n s t r u c c i ó n general para la defensa. La defensa por e l 
pueblo en lugar del e jérc i to permanente. Los representantes po
pulares d e c i d i r á n sobre la paz y la guerra. So luc ión pacíf ica de 
todas las cuestiones internacionales. 

4. ° Derogac ión de todas las leyes que prohiben ó l i m i t a n las 
manifestaciones del l ib re pensamiento ó el derecho de r e u n i ó n y 
asoc iac ión . 

5. ° De rogac ión de todas las leyes que hacen la cond ic ión j u 
r íd i ca , p ú b l i c a y pr ivada, de la mujer in fe r io r á la del hombre. 

6. ° Cons ide rac ión de la r e l i g ión como asunto pr ivado. Supre
sión de todos los gastos p ú b l i c o s para fines ecles iás t icos y r e l i 
giosos. Las comunidades ecles iás t icas y religiosas s e r á n tenidas 
como asociaciones privadas que p o d r á n ordenar sus asuntos con 
entera independencia. 

7. ° Universal idad de la escuela. Asistencia obl igator ia á las 
escuelas p ú b l i c a s de p r imera e n s e ñ a n z a . S e r á n gratuitos la ense
ñ a n z a , los materiales de e n s e ñ a n z a y la a l i m e n t a c i ó n , a s í en las 
escuelas p ú b l i c a s como en los establecimientos superiores, para 
todos los d i sc ípu los y d i sc ípu la s que demuestren afición y apti
tudes especiales para recibir una i n s t r u c c i ó n superior. 

8. ° S e r á n gratuitas la a d m i n i s t r a c i ó n de justicia y la asisten
cia de los abogados. J u z g a r á n magistrados elegidos por el pue
blo. Ape l ac ión en los asuntos penales. I n d e m n i z a c i ó n á los acu
sados detenidos y condenados injustamente. Abol ic ión de la pena 
de muerte. 

9. ° Asistencia m é d i c a (incluso á las parturientes) y med ic i 
nas gratuitas. S e r á n igualmente gratuitos los enterramientos. 

10. Impuesto proporc iona l sobre los ingresos y el capital , 
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para sufragar todos los gastos p ú b l i c o s en cuanto hayan de su
fragarse por medio de los impuestos. Ob l igac ión de declarar la 
riqueza. Impuestos progresivos sobre las herencias s e g ú n su 
c u a n t í a y los grados de parentesco. Abol ic ión de todos los i m 
puestos indirectos, de los derechos de consumo y de todas las 
disposiciones po l í t i co -económicas que sacrifican los intereses de 
la comunidad á los de una m i n o r í a p r iv i l eg iada . 

E l par t ido d e m o c r á t i c o - s o c i a l i s t a pide para defender á las cla
ses trabajadoras: 

1. ° Una leg is lac ión nacional é in ternacional que proteja efi
cazmente á los trabajadores sobre las siguientes bases: 

d) Jornada de ocho horas como m á x i m u m del trabajo diar io 
n o r m a l . 

I ) P r o h i b i c i ó n del trabajo para n i ñ o s menores de catorce a ñ o s 
de edad. 

c) P r o h i b i c i ó n del trabajo nocturno, excepto en las indus
trias que por exigencias técn icas ó por conveniencia p ú b l i c a 
fuera necesario. 

d) Descanso no in t e r rumpido de treinta y seis horas semana
les, por lo menos, para todos los trabajadores. 

e) P r o h i b i c i ó n de los jornales en especie. 
2. ° Vig i lanc ia de toda clase de trabajos: in specc ión y reg la

m e n t a c i ó n de las condiciones del trabajo en las ciudades y en 
el campo por medio de un inspector general, de inspectores de 
d is t r i to y de las C á m a r a s del trabajo. Observancia de todas las 
prescripciones h i g i é n i c a s . 

3. ° Igualdad j u r í d i c a de los obreros del campo y de la servi
dumbre domés t i ca con los obreros fabriles; de sapa r i c ión de las 
j e r a r q u í a s en el servicio domés t i co . 

4. ° Reconocimiento del derecho de co l igac ión . 
5. ° Seguro de todos los trabajadores á cargo del Estado, con 

i n t e r v e n c i ó n posit iva de los obreros en la a d m i n i s t r a c i ó n . 



I I 

O R G A N I Z A C I Ó N 
D E L PARTIDO DEMOCRATICO-SOCIALISTA A L E M Á N 

( A c u e r d o s de l a A s a m b l e a de L e i p z i g de 1 9 0 9 . ) 

Son demócratas socialistas: 

. I.0 Los que profesando loa pr incipios fundamentales del pro
grama socialista, se ha l len inscritos en a lguno de los organis
mos del par t ido . 

Inscripciones. 

2. ° La base fundamental de la o r g a n i z a c i ó n en cada c i rcuns
c r i p c i ó n electoral la constituye el centro d e m ó c r a t a - s o c i a l i s t a 
(Vere in-asoc iac ión) , en el cual deben inscribirse como socios t o 
dos los c o m p a ñ e r o s que habiten en la c i r c u n s c r i p c i ó n . Si la po
b lac ión comprende varios distr i tos electorales, la i n s c r i p c i ó n 
p o d r á hacerse en cualquiera de ellos, previa la a p r o b a c i ó n de los 
organismos electorales del d is t r i to . Si, por el contrar io , el d i s t r i 
to electoral comprende varios pueblos, en cada uno de ellos p o d r á 
establecerse una asociac ión ó centro local . 

3. ° Los centros de inoará t ico-socia l i s tas se d iv iden en asocia
ciones de dis t r i to y en asociaciones regionales, y d i r i g i r á n los 
asuntos del par t ido s e g ú n lo preceptuado en sus propios estatu
tos: és tos d e b e r á n estar en a r m o n í a con el estatuto general del 
par t ido, y s e r á n comunicados á la d i recc ión general del par t ido 
en el plazo de una semana. Los presidentes c o m u n i c a r á n en el 
mismo plazo su elección á la presidencia del par t ido. 

4. ° Los organismos entro cuyos miembros haya mujeres con* 
ocdoráu á és tas una represen ta clon en la presidencia. De acuerdo 
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con la presidencia, esta r e p r e s e n t a c i ó n femenina p r o c u r a r á fo
mentar la ag i t ac ión y la propaganda entre las mujeres. 

5. ° Las asociaciones regionales y de dis t r i to s e ñ a l a r á n la cuota 
que debe satisfacer cada uno de los asociados. E l m í n i m u m ^ sin 
embargo, será de 30 c é n t i m o s mensuales para los hombres y 15 
para las mujeres. E l 20 por 100 de lo recaudado por este concepto 
se r e m i t i r á á la caja central . La d i recc ión del par t ido, de acuerdo 
con los presidentes de las asociaciones rurales y de dis t r i to , podra 
autorizar á los distri tos electorales para que inv i e r t an en atender 
á sus necesidades una cantidad superior a l 80 por 100 de estos i n 
gresos. 

Información. 

6. ° Para los organismos del par t ido el a ñ o comienza en L0 de 
Ju l io y te rmina en 30 de Junio . Los presidentes de las asociacio
nes democrá t i co-soc ia l i s t a s i n f o r m a r á n anualmente de los asuntos 
del part ido á la d i recc ión general antes del 15 de Ju l io . Este i n 
forme d e b e r á darse conforme á u n cuestionario de la d i recc ión ge-
general, y c o n t e n d r á por lo menos las indicaciones suficientes 
sobre la í n d o l e y ex t ens ión de las propagandas hechas, n ú m e r o 
de indiv iduos asociados en el dis t r i to electoral, impor te de las 
cuotas satisfechas por los socios, suma total de lo recaudado y 
destino de las cantidades gastadas en la c i r c u n s c r i p c i ó n electoral. 

Las direcciones de las asociaciones regionales y de dis t r i to de
b e r á n redactar t a m b i é n anualmente un in fo rme a n á l o g o sobre 
los trabajos realizados y las cantidades invert idas . 

Asambleas de! partido. 

7. ° La asamblea es la suprema r e p r e s e n t a c i ó n del par t ido . 
P o d r á n tomar parte en el la: 

I . Los delegados del par t ido en cada uno de los distr i tos elec
torales. Los delegados s e r á n elegidos por m a y o r í a de votos. Pue
den ser elegidos: un delegado por la c i r c u n s c r i p c i ó n que cuente 
hasta 1.500 socios, dos por las que tengan 3.000, tres por las 
de 6.000, cuatro por las de 12.000, cinco por las de 18.000 y seis 
por las de 18.000 en adelante. La r e p r e s e n t a c i ó n se e l eg i r á s e g ú n 
el n ú m e r o de socios determinados por la d i recc ión del par t ido, 
sobre la base de haber pagado cinco cuotas. Donde deban elegirse 
varios delegados se p r o c u r a r á en lo posible que figure entre ellos 
alguna c o m p a ñ e r a . 

I I . Los indiv iduos de la m i n o r í a par lamentar ia . 
I I I . Los individuos de la Junta direct iva del par t ido y los de 

la Comis ión fiscaliza do ra. 
I V . Los relatores ó informantes llamados por la d i r ecc ión d e l 

par t ido. 
Los individuos de la m i n o r í a par lamentar ia sólo t e n d r á n voz 

en todas las cuestiones relativas á la d i recc ión de las c a m p a ñ a s 
parlamentarias, y los de la d i recc ión del par t ido, en las que se re-
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laeionen con la ges t ión de los asuntos que afecten a l par t ido . 
Tampoco t e n d r á n m á s que voz los representantes de las i n s t i t u 
ciones del par t ido llamados por la d i recc ión de és te . 

8. ° La asamblea a p r o b a r á la e lección de los que hayan de i n 
terveni r en el la , e l eg i r á sus directores y fijará el orden en que 
deban tratarse los asuntos. 

Para que sean vá l idos los acuerdos de la asamblea se requiere 
la m a y o r í a absoluta de los votantes que es tén presentes. 

9. ° Todos los a ñ o s se c e l e b r a r á una asamblea convocada por 
la d i recc ión del par t ido. Si la asamblea precedente no ha deter
minado el sitio donde deba celebrarse la del a ñ o siguiente, ó si 
no pudiera és ta celebrarse en el lugar s e ñ a l a d o , a c o r d a r á n el 
punto de su ce leb rac ión la d i recc ión del par t ido y la Comis ión 
fiscalizadora. 

, 10. La convocatoria de la asamblea y el orden del d í a se anun
c i a r á n en el ó r g a n o central del par t ido, por lo menos cuatro se
manas antes de su ce l eb rac ión . Esta convocatoria se p u b l i c a r á 
tres veces por lo menos, mediando entre una y otra convocatoria 
el plazo que se estime conveniente. Las proposiciones de los socios 
para el orden del d ía se c o m u n i c a r á n á la d i r ecc ión del par t ido , 
la cual d e b e r á publicarlas en e l ó r g a n o central del pa r l ido , por 
lo menos tres semanas antes de celebrarse la asamblea. 

11. Incumbe á la asamblea: 
I . La a p r o b a c i ó n de la conducta observada por la d i recc ión del 

par t ido, por la Comis ión fiscalizadora y por la r e p r e s e n t a c i ó n 
par lamentar ia . 

I I . La d e t e r m i n a c i ó n del lugar donde haya de res idir la direc
ción del par t ido . 

I I I . La e lección de la Junta direct iva y de la Comis ión fisca
lizadora. 

I V . La decis ión sobre la o r g a n i z a c i ó n del par t ido y sobre to
das las cuestiones que afecten á su vida . 

V . Acordar sobre las proposiciones presentadas. 
12. D e b e r á convocarse á asamblea ext raordinar ia : 
I . Por decis ión u n á n i m e de la Junta direct iva . 
I I . A pe t ic ión u n á n i m e de la Comis ión fiscalizadora. 
I I I . A pe t i c ión de diez Juntas directivas por lo menos de los 

organismos regionales y de d is t r i to . 
Si la d i recc ión del par t ido se negara á convocar la asamblea, 

después de dos ó tres peticiones hechas en forma será ésta con
vocada por los pe t i c iüna r io s . E l punto donde haya de reunirse la 
asamblea extraordinar ia e s t a rá situado en el sitio m á s favorable 
posible desde el punto de vista geográf ico . 

13. La convocatoria para una asamblea extraordinar ia d e b e r á 
publicarse, juntamente con el orden del d í a , en el ó r g a n o centra l 
del par t ido y en tres n ú m e r o s sucesivos, por lo menos catorce 
d í a s antes de su ce l eb rac ión . Las proposiciones presentadas por 
los c o m p a ñ e r o s se p u b l i c a r á n en el ó r g a n o central por lo menos 
cinco d ías antes de la fecha en que haya de celebrarse la asam
blea. 



196 CIENCIA T ACCION 

En todo lo d e m á s las asambleas extraordinarias se s u j e t a r á n á 
las prescripciones relativas á las ordinarias (7.° y 8.°). 

Dirección del partido. 

14. La asamblea ñ j a r á el n ú m e r o de indiv iduos que hayan de 
fo rmar la Junta direct iva. Esta se c o m p o n d r á de dos presidentes, 
un cajero, dos secretarios y tres vocales, entre los cuales figurará 
u n representante de las mujeres. Los individuos de la Junta d i 
rectiva es tán autorizados para representarse r e c í p r o c a m e n t e . 

La asamblea e l eg i r á por m a y o r í a absoluta de votos á los p r e 
sidentes, a l cajero, á los secretarios y a l vocal que haya de repre
sentar en ella á las mujeres. Si un candidato no ha obtenido en 
la p r imera vo tac ión la m a y o r í a necesaria, se p r o c e d e r á á nueva 
elección entre los dos candidatos que hayan tenido mayor n ú m e 
ro de votos. En caso de empate dec id i rá la suerte. Los dos vocales 
restantes s e r á n elegidos por la Comis ión flscalizadora. 

Terminada la e lecc ión , se cons t i t u i r á la Junta direct iva y se 
p u b l i c a r á en el ó r g a n o central del par t ido . 

15. Si u n ind iv iduo de la Junta cesa antes de t iempo en el des
e m p e ñ o de su cargo, se rá sustituido por o t ro que n o m b r a r á la 
Comis ión flscalizadora. 

16. Los miembros de la Junta direct iva p o d r á n disfrutar de 
honorarios, cuya c u a n t í a d e t e r m i n a r á la asamblea. 

17. La Junta direct iva a d m i n i s t r a r á los fondos en la forma 
que crea m á s oportuna. N i la Junta di rect iva n i la Comis ión o r 
ganizadora pueden perseguir j u r í d i c a m e n t e á los miembros del 
par t ido n i a l par t ido mismo: los convenios con la Junta direct iva 
ó con la Comis ión flscalizadora no autorizan á los miembros del 
par t ido para entablar demanda jud ic i a l contra los mencionados 
organismos ó contra los indiv iduos que los componen. 

18. Sin acuerdo expreso de la asamblea n i n g ú n asociado p o d r á 
investigar los l ibros ó documentos de la Junta direct iva, de la 
Comis ión flscalizadora ó del part ido, n i sacar copias ó extractos 
de ellos, n i pedir que se inspeccionen los fondos del par t ido. Esto 
no menoscaba el derecho que tienen los delegados para inspec
cionar los l ibros durante la ce l eb rac ión de la asamblea. 

19. La Junta direct iva d i r i g i r á los asuntos del par t ido, y apro
b a r á en p r inc ip io la act i tud de los ó r g a n o s del par t ido. 

Asimismo dec id i r á sobre las ¡i ivergencifis que puedan surgi r 
acerca de la p r e s e n t a c i ó n de candidaturas para las elecciones par
lamentarias entre las circunscripciones electorales, las asociacio
nes de dis t r i to ó los organismos regionales. 

En las cuestiones trascendentales que afecten á todo el par t ido 
la Junta direct iva o i rá á las directoras de los distri tos ó de los 
organismos regionales, ó bien c e l e b r a r á una conferencia con sus 
representantes. 
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Comisión fiscalizadora. 

20. Para fiscalizar los actos de la Junta di rect iva ó decidir so
bre las quejas que contra ella puedan formularse la asamblea 
d e s i g n a r á una Comis ión flscalizadora, compuesta de nueve miem
bros. La elección se h a r á por m a y o r í a de votes. En caso de e m 
paste dec id i rá la suerte. Para la d i recc ión de sus asuntos la Co
mis ión organizadora e l eg i r á u n presidente, el cual d e t e r m i n a r á 
el lugar y fecha en que hayan de celebrarse las sesiones, salvo lo 
que sobre el par t icu lar pueda acordar la misma Comis ión . 

La f lscal izaeión se h a r á por lo menos una vez cada tres meses. 
La correspondencia y toda clase de comunicaciones ó reclama

ciones para la Comis ión flscalizadora i r á n dir igidas á su presiden
te, cuya residencia d e b e r á anunciarse en e l ó r g a n o central del 
par t ido . 

A pe t i c ión de la Comis ión flscalizadora ó de la Junta direct iva 
p o d r á n celebrarse sesiones comunes. 

Órgano central del partido. 

21. E l ó r g a n o centra l del par t ido es el Yorwarts, p e r i ó d i c o de 
B e r l í n . Las comunicaciones oficiales d e b e r á n publicarse en parte 
vis ible del espacio dedicado á los trabajos de r e d a c c i ó n . 

22. Para el examen de los pr inc ip ios y de la táct ica del ó r g a n o 
central , a s í como para el de su a d m i n i s t r a c i ó n , los asociados de 
B e r l í n y de los departamentos e l e g i r á n una Comis ión de la pren
sa, que á lo sumo p o d r á constar de dos miembros por cada una 
de las circunscripciones electorales interesadas. 

La Comis ión de la prensa y la Junta direct iva d e c i d i r á n en to 
dos los asuntos que a l ó r g a n o central se refieran, y especialmen
te sobre^ la a d m i s i ó n y s e p a r a c i ó n del personal de r e d a c c i ó n y de 
e x p e d i c i ó n . La Comis ión flscalizadora r e s o l v e r á las diferencias 
de cr i te r io entre la Junta direct iva y la Comis ión de la prensa, 
bien entendido que cada uno de estos tres ó r g a n o s tiene un voto. 

Expulsión. 

23. No puede pertenecer a l par t ido el que se haya hecho res
ponsable de alguna fal ta grave contra las doctrinas fundamenta
les del programa ó haya llevado á cabo alguna acc ión deshonro
sa. P o d r á t a m b i é n sor expulsado el que perjudique los intereses 
del par t ido contraviniendo tenazmente las decisiones de los o r 
ganismos ó de la asamblea del par t ido. 

Sobre la pertenencia a l par t ido dec id i r á la d i r ecc ión del o rga
nismo correspondiente del d is t r i to ó regional . 

La e x p u l s i ó n no p o d r á ser propuesta m á s que por el organismo 
del par t ido (regional ó de d is t r i to ) y con el consentimiento del 
interesado por la d i r ecc ión del organismo correspondiente. La 
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dirección del d is t r i to ó regional se rá la encargada de comunicar 
el acuerdo tomado y de darle publ ic idad en caso necesario. 

24. Contra la decis ión de las Juntas directivas locales los i n 
teresados p o d r á n recabar de la Junta direct iva general el nom
bramiento de un T r i b u n a l a rb i t r a l , dentro de las cuatro semanas 
siguientes á la en que se haya tomado el acuerdo. 

Este T r i b u n a l c o n s t a r á de siete personas. E l interesado y el 
organismo que hayan propuesto la e x p u l s i ó n n o m b r a r á n tres 
vocales cada uno, l imi tando la e lección á los asociados del dis t r i to 
á que pertenezca el acusado. 

E l presidente será nombrado por la Junta directiva general. 
Si el interesado se descuida en nombrar el t r i buna l a rb i t r a l 

dentro del plazo fijado por la Junte di rect iva , que se rá por lo 
menos de cuatro semanas, se cons ide rá expulsado d e f i n i t i v a 
mente. 

La Junta directiva general s e rá la encargada de comunicar 
por escrito y , en caso necesario, de dar publ ic idad a l acuerdo 
tomado. 

25. Contra el fa l lo del t r i b u n a l a rb i t r a l p o d r á n apelar los 
interesados á la p r ó x i m a asamblea del par t ido . En caso de ape
lac ión se c o m u n i c a r á á la Junta direct iva del par t ido, á lo sumo 
cuatro semanas d e s p u é s de haber sido comunicado el acuerdo. 
^ 26. La e x p u l s i ó n del part ido en los casos s e ñ a l a d o s en el ar

t í cu lo 23, p á r r a f o 1.° no p o d r á decretarse m á s que siguiendo el 
procedimiento que se acaba de exponer. Se d e b e r á conocer y 
ab r i r i n f o r m a c i ó n sobre todas las instancias en que se proponga 
la s epa rac ión temporal de los empleados de confianza. Contra 
estas decisiones t e n d r á n t a m b i é n los interesados el derecho de 
a p e l a c i ó n . 

Las presentes disposiciones no al teran en lo m á s m í n i m o el de
recho que tienen los organismos de nombrar una comis ión inves
tigadora contra uno cualquiera de los asociados, aunque no se 
proponga su e x p u l s i ó n . 

27. P e r d e r á a l m o r i r , a l separarse del par t ido ó a l ser expul
sado de él todo asociado cualquier derecho que su cond ic ión de 
socio del par t ido le diera contra el par t ido, contra la Junta direc
t iva general, contra la Comis ión fiscalizadora ó contra eualquiera 
de los asociados. 

Readmisión 

28. La solici tud para que se admita nuevamente en el par t ido 
a l que haya sido expulsado de él se d i r i g i r á á la Junta d i rec t iva 
del organismo á cuya ju r i sd i cc ión pertenezca el interesado. A n 
tes de tomar acuerdo se o i r á á la asoc iac ión que haya propuesto 
su e x p u l s i ó n . 

Contra esta dec is ión p o d r á n apelar á la asamblea p r ó x i m a lo 
mismo el recurrente que el organismo que hubiere propuesto su 
e x p u l s i ó n . La r e c l a m a c i ó n se p o n d r á oportunamente en conoci
miento de la Junta direct iva general para que pueda anunciarse 
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a l mismo t iempo que los d e m á s asuntos que hayan de someterse 
á la asamblea. 

Alteraciones en la organización del partido. 

29. Unicamente p o d r á realizarlas la asamblea general. 
Los proyectos de reforma no s e r á n tomados en c o n s i d e r a c i ó n 

si no se publ ican en los plazos indicados en los a r t í c u l o s 10 y 13. 
No p o d r á n modificarse los acuerdos si no lo deciden por lo 

menos las tres cuartas partes de los representantes que asistan á 
1.3. 3,S3,IHbl©3. • 

30. Las nuevas disposiciones contenidas en el ar t . 5.° s e r á n 
obligatorias á p a r t i r del 1.° de A b r i l de 1910, y las d e m á s conte
nidas en estos estatutos, desde el d í a de su p u b l i c a c i ó n . 

FIN DE L A OBRA 
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C I E N C I A Y A C C I Ó N 
( E S T U D I O S S O C I A L E S ) 

• Programa • 

_ , . E n estos ú l t i m o s diez años se ha 
¿Por que y para que volcado sobre el cerebro de E s p a ñ a 
se publica la Biblioteca y de A m é r i c a la espuma del m a l 
miTMniA v AomñMQ (lue kai1 rezumado todos los gran-
CIENCIA Y ACCION? lGa sectarios del mundo. 

Se ban publicado en lengaia cas
tellana copiosas ediciones de libros escritos por Bakounine, 
Malato, Sergi, Greef, Kaus tky , Ziegler, Lor i a , Henr i Geor-
ge, Tolstoi , Letourneau, Bebel, Carlos Marx , Engels, Sebas
t i á n Faure, Juan Grave, Kropotkine , Labr io la , St irner ,Mer
l ino , Luisa Micbel^ Naquet, Proudbon, Sorel, Reclus, Jau-
r é S j ' G o r k i , Ibsen, France, Zola^ Nietzche, Krainscbinsky, 
Vandervelde y cien m á s entre los pontíf ices del socialismo, 
de la a n a r q u í a , del sindicalismo l iber tar io , del racionalis
mo, de la revo luc ión . 

Este d i luv io de p e r v e r s i ó n social, de odio f renét ico contra 
el catolicismo, de sugestiones intelectuales que en los cere
bros tienen que explotar como bombas, comienza ya á dar 
sus frutos de alocamiento y de desorden. 

U n fruto suyo es la s i m p a t í a explosiva y la candorosa ad
mi rac ión que por el socialismo ban revelado recientemente 
hasta cierta prensa burguesa, hasta ciertos partidos pol í t i 
cos que antes fueron sus m á s ardorosos detractores, y t r i 
bunas que antes sólo tuvieron para él curiosidad, desdén ó 
após t ro fes conminatorios. 

Otro fruto es la gran v e r g ü e n z a de la Semana roja cata
lana. Social fué en sus comienzos, y terriblemente social 
hubifira sido en sus fines, si el azar ó la Providencia no la 
hubieran aislado en Barcelona y sus comarcas, si no hubie
ra sido posible una repres ión ené rg ica de la fuerza armada. 
Las ideas de esos libros pasaron por el per iódico, el m i t i n y 
la oi-ganización al alma de los revolucionarios, que prac t i 
caban «su ca tec ismo» con el fervor exaltado con que los 
cristianos de fe ardiente practican el suyo. 

Otro fruto es el poder cada vez m á s agresivo é insolente 
que van tomando las organizaciones obreras anticristianas; 
el lenguaje cada vez m á s provocativo y alarmante de la 
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prensa radical; el avance visible de la r evo luc ión . Los que 
hablan y escriben, los que organizan y dir igen, en esos l i 
bros bebieron sus odios, y en ellos aprendieron á dar á sus 
ideas fuego de fanatismo, color de i m a g i n a c i ó n , pose apa
ratosa de solidez científ ica. De ellos recibieron ese aplomo 
y esa confianza ciega con que anuncian sus t r iunfos y ese 
desdén con que bablan del catolicismo, como si és te fuera 
instrumento de esclavitud ó flor de ignorancia, como si de 
ellos fueran un patr imonio acotado la ciencia y la cul tura . 

¿No es esto un mal y un peligro para la vida p róspe ra , y 
aun para la suerte del catolicismo en E s p a ñ a ¿No es un 
motivo de alarma y un semillero de desorden y de malestar 
social? Ese derrumbamiento, ese desplome de las clases i n 
telectuales, sobre todo de la juventud, al cauce de la co
rr iente revolucionaria ó socialista, ¿no nos a b r i r á los ojos? 
¿ P e r m a n e c e r e m o s impasibles, de jándoles casi como ún ico 
alimento social el pasto envenenado de esas Bibliotecas? 

Nosotros no; y contra esa corriente del mal hemos inicia
do otra corriente del bien; contra esos grandes maestros 
del desorden, del sectarismo del siglo x x , de la r evo luc ión , 
estamos trayendo á E s p a ñ a y haciendo hablar en nuestra 
propia lengua á los grandes maestros y pensadores ca tó l ico-
sociales de Europa y A m é r i c a . E l ido l i l lo r id í cu lo de que la 
ciencia social es ant icr is t iana persiste y se aforra cada vez 
m á s en los entendimientos atrasados. Nosotros estamos 
probando lo contrario, contribuyendo a d e m á s á la cul tura 
general del p a í s , poniendo en c i rcu lac ión sistemas, t e o r í a s , 
principios, ejemplos y normas de acc ión que n i un pueblo 
n i una persona culta pueden hoy n i de sdeña r n i ignorar. 

He a q u í la r azón de ser de esta Biblioteca. 

Más que una empresa económi-
Lo que es CIENCIA Y ca, es la Biblioteca Ciencia y Acción 
ACCIÓN ( E s t u d i o s so- (Estudios sociales) una obra social 

— — - — ca tó l ica por sus fines, por el ente-
c í a l e s ) . * * * * r io que ha de informarla , y por las 

g a r a n t í a s de su solidez científ ica 
y de su seguridad doctr inal . 

Más que un negocio indus t r ia l , queremos hacernos la i l u 
s ión de que hemos acometido una obra de al ta cul tura na
cional, por lo que esperamos que el Estado y los españo les 
que amen á su patr ia la m i r a r á n con s i m p a t í a . 

U n día propuse el pensamiento de realizar esta obra á un 
editor conocid ís imo, que tiene medios suficientes y especia-
l í s imos para hacerla viable. Me oyó con a tenc ión , y al con
clu i r de exponerle m i plan me dijo entusiasmado: 

— Sí, quiero hacerla. Creyente antes que todo, y amante 
de E s p a ñ a y del orden, quiero darme el consuelo de hacer 
algo grande por mi fe, y el de dejar á mis hijos como un le
gado piadoso el ejemplo de haber ocupado en sus luchas m i 



puesto con honor, y el de haber hecho este esfuerzo — que, 
por ser tan grande, es para mí sacrificio — por altos mo t i 
vos de idealidad. 

Y él es el que la hace. Hablo de Saturnino Calleja. 

E l campo de acción de esta B i -
Matenas de que ha de blioteca, con parecer tan especiali-
tratar la B i b l i o t e c a zada, es de inmensa ampl i tud . Ca-
rr1, — »f.nif tM ^en en cas^ todos los grandes 
CIENCIA Y ACCION problemas puestos á la orden del 

día en la sociedad presente. 
L a Re l ig ión , l a P o l í t i c a , la Ps i co log ía , el Derecho, la Mo

ra l , l a Economía , la pura Ciencia misma, invaden cada vez 
oon paso m á s acelerado la esfera de acción de la Sociología; 
cada vez son m á s sociales y m á s sensibles á los estremeci
mientos y crisis porque la sociedad es t á pasando. 

Preguntad qué es hoy problema candente, p r eocupac i ó n 
de clase social, atisbo de peligro^ causa de inquie tud, ansia 
de r enovac ión , mé todo de estudio y de lucha, savia e v a n g é 
l ica que vuelva la Humanidad al cauce del orden por Dios 
querido, i n s t i t u c i ó n , o r g a n i z a c i ó n , l eg i s l ac ión ó corriente 
de acc ión ó doctr inal que empuje á las clases populares, y 
de eso y de mucho m á s os habla esta Bibl ioteca. 

Apretujando mucho la re lac ión de materias que se d i luc i 
dan en sus l ibros, helas a q u í como en un esquema: 

Publica los l ibros donde se exponen los grandes p r inc i 
pios del catolicismo social, cualquiera que sea la lengua en 
que por primera vez aparecieren (Estudios sobre la acción 
del catolicismo en la sociedad, de Sociología p u r a , de Psico-
logia social, de M o r a l social, de Derecho social, y especial
mente de E c o n o m í a social), 

Publ ica los l ibros que m á s luz pueden dar sobre los gran
des problemas que hoy angustian á la Humanidad . (Estu
dios sobre la cuest ión social en general; sobre la cuest ión 
ag ra r i a obrera y de las clases medias; sobre el feminis
mo, regionalismo, socialismo, anarquismo, i nd iv idua l i s 
mo, etc.) 

Publ ica los l ibros que m á s positivo servicio pueden pres
tar á la acción social (Estudios sobre instituciones, organi
zación y legis lación sociales). 

Publica los l ibros de los grandes precursores y de los gran
des maestros del actual movimiento social, ó los estudios 
cr í t icos m á s notables sobre su obra doctr inal (Ketteler, Vo-
gelsang, M a n n i n g , Pe r in , Le P lay , Decurtins, Eitze, M u n , 
Tomólo , Palmes, Donoso Cortés, Concepción Arenal , etc.). 
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Esta Biblioteca prefiere los l i -
Cuál es el criterio de la ¿ e m4s positivo valor científi-
Biblioteca CIENCIA Y co y los de mayor ntilidad para la 

, acción. 
ACCION • * * * No exclaye ningtrna de las es

cuelas sociológicas y económicas 
informadas por el pensamiento católico hoy en el mundo. 

Y no publica libros que contengan doctrinas ó espíritu 
hostil al catolicismo, para lo cual toma las precauciones 
conocidas entre los catól icos , que no temen nunca ver en 
oposición la ciencia con su fe. 

Es ta Biblioteca es científica y de acción: de grandes eco
nomistas, sociólogos , estadistas, moralistas, teó logos , filó
sofos, juristas y organizadores son sus libros; pero su lema 
franco y noble es: 

TODO POR LA CIVILIZACIÓN CRISTIANA 
y lo que á esa c ivi l ización se oponga, combata ó contraríe, 
sólo podrá caber en ella para ser sometido á anál is is cientí
ficos y á las refutaciones de una crítica serena y ponderada. 

Se llama Ciencia y acción (Estudios sociales), porque son 
hombres eminentes en la ciencia ó en la organización los 
que han escrito los libros que la constituyen, y porque son, 
en definitiva, graves problemas de la ciencia ó de la vida 
los que se plantea y trata de resolver; pero no se resigna á 
publicar únicamente las obras que se presentan con el em
paque y la tiesura habituales en textos científicos: á veces 
prefiere presentar un problema científico social en la ame
na lectura de una novela emocionante ó en las páginas vi
bradoras escritas por un alma de apóstol en un rapto de vi
r i l indignación ó de piedad sublime. Esto sucede pocas ve
ces; pero bueno es advertir que con el t í tu lo no queremos 
cerrarnos n ingún camino por donde puedan llegar á Espa
ña y á la América latina la cultura y la educación y mol-
deamiento social de que, á nuestro juicio, necesitan para 
salvarse de la tormenta que se anuncia y que viene. 

Para los escritores, periodistas. 
Para quién se publica propagandistas, agitadores socia-
i» D¡kii«f-M P i r u n A les del almanacional, pol ít icos, ca-la Biblioteca C I E N U A tedrát icoS) y cuantos deseen ó ten-
Y ACCIÓN • • * • gan que ejercer alguna acción so

bre la sociedad. 
Para los sacerdotes, seminaristas y estudiantes de nues

tras Universidades y Escuelas especiales que se preparen 
para la acción social, que tengan hambre de sana y segura 
cultura. _ 

Para los organizadores de Sindicatos, Cooperativas, Mu
tualidades, Instituciones de previs ión, de seguros, de pro
paganda, etc. 
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Para las Bibliotecas qae deben formarse, y que se forma
r á n , en cada parroquia, en cada r e d a c c i ó n de revista ó pe
r iód ico , en cada Círculo de estudios, en cada núcleo de pro
pagandistas, en cada Consejo diocesano, en cada Ateneo ó 
Academia social, y para las que se vayan formando en el 
domici l io de las instituciones sociales y económicas de i m 
portancia. 

Para los agricultores, industriales y comerciantes que no 
ignoren que el problema de la p roducc ión tiene un aspecto 
social de cuyo olvido se venga siempre. 

Para la mujer de hoy que quiera saber á qué atenerse so
bre las graves cuestiones que plantean las reivindicaciones 
feministas, y sobre su responsabilidad y ac t i tud en la des
o rgan i zac ión y exp lo t ac ión á que se hal la sometido el t ra
bajo de la mujer. 

Para los obreros de m á s despierto entendimiento que se
pan ya comprender que nadie puede redimir los sin su es
fuerzo propio y perseverante, y que para ese esfuerzo se ne
cesita p r epa rac ión y cu l tu ra . 

Invi tamos á los ca tó l icos , á los que aman la ciencia des
interesada y seria, á los que buscan para la acción ant i r re-
volucionaria m é t o d o s y estimulantes, á que piensen en la 
obra que hemos emprendido con tan ingenuo entusiasmo y 
esperanza tan halagadora. 

Queremos que no haya Asoc iac ión económica , social^ de 
formac ión de la juven tud , de acción social, agraria, obrera, 
femenina. Biblioteca parroquial , conventual, de Catedral ó 
Seminario, de Facul tad univers i tar ia ó de I n s t i t u t o que 
tenga excusa para no adqui r i r la . 

En cada pueblo, en cada núc l eo de asociac ión , debe exis
t i r esta Bibl ioteca, como arsenal ó como depós i to de armas 
espirituales con que adquir i r la disciplina, la ap t i tud y los 
mé todos para esta gigantesca lucha social, que ya ha co
menzado, y que ha de agudizarse m á s t o d a v í a , envo lv iéndo
nos en ruinas si no nos preparamos con tiempo. 

Sólo en unos años haremos pasar á las bibliotecas púb l i 
cas y á las bibliotecas privadas la r ica cantera de cul tura 
social encerrada hoy en los centenares de v o l ú m e n e s que en 
lenguas desconocidas para la mayor parte han escrito los 
grandes pensadores del Catolicismo. ¡Cen tenares de vo lú 
menes! ¿No pueden ser el comienzo de una r e n o v a c i ó n men
t a l , la s u s t i t u c i ó n y e l iminac ión de las ideas sociales que 
hoy nut ren á las clases directoras, y que de las alturas se 
desprenden, como el pedrisco de las nubes, convertidas en 
leyes, en sugestiones y en hechos que envenenan y alocan 
al pueblo? ¿No podr í an ser un mentor afectuoso y sensato 
para nuestros hombres de acción, y un rayo de sol que fun-« 
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diera hielos tan persistentes é hiciera penosamente visibles 
las sombras por donde caminamos? > 

Pero nada de eso se r ía posible sin la s i m p a t í a activa que 
pedimos. Para vosotros es esta obra; miradla como vuestra. 

SBVERINO AZNAR, 
Director técnico de Ciencia y Acción (Estudios sociales). 



C O N D I C I O N E S ECONÓMICAS 
P A R A S U ADQUISICIÓN 

Esta Biblioteca Ciencia y Acción tiene dos series: una para 
las obras fundamentales, de consulta, de mucha ex tens ión ó 
de exposic ión técn ica ; otra, la m á s numerosa, para las obras 
m á s accesibles, para las que convenga vulgarizar , para las 
que deben figurar en toda biblioteca part icular , y aun en 
cada hogar. 

Ambas son económicas ; pero la primera serie e s t á editada 
en magníf ico papel y encuadernada con lujo severo, y , gene
ralmente, en tomos voluminosos, y la segunda serie es po
pular j económica, más que ninguna otra Biblioteca de su géne
ro, no obstante el cuidado exquisito que se pone en su elec
c ión , en su actualidad y en su cor recc ión . 

Los tomos de la pr imera serie se venden en r ú s t i c a ó en 
tela y no tiene precio uniforme: cuando se anuncia un solo 
precio, se entiende en r ú s t i c a . Por la e n c u a d e m a c i ó n en tela 
se aumenta una peseta en cada volumen. E l precio, en Ma
dr id , de los tomos de la segunda serie es: 

UNA PESETA CADA TOMO 

en r ú s t i c a , y una peseta setenta y cinco cént imos con elegan
te e n c u a d e m a c i ó n en tela, planchas y r ó t u l o s dorados. 

Importante innovación. 

Todas las obras que se publican en Ciencia y Acción son, 
como el s u b t í t u l o indica, Estudios sociales. Pero el campo 
de estas materias es sumamente amplio y abarca muy d i 
versos problemas. 

Aunque desde el pr incipio pensamos d iv id i r en secciones 
esta Biblioteca, no hemos podido hacerlo hasta que el n ú 
mero de v o l ú m e n e s ha sido suficiente para const i tu i r las . 
Esta d iv is ión p e r m i t i r á á cada lector adqui r i r solamente 
aquellos vo lúm enes que m á s particularmente le interesen, 
si no puede ó no quiere recibir toda la biblioteca n i una de 
sus series completas. 

Es, por tanto, nuestro deseo de fac i l i ta r la difusión de es
tas lecturas, lo que nos mueve á anunciar los siguientes 
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G R U P O S E S P E C I A L I Z A D O S 
1. ° Acción social del Catolicismo (pág . 220). 
2. ° Estudios propiamente sociales y económicos (pág . 221). 
3. ° Sección obrera (pág. 223). 
4. ° Sección agraria (pág . 225). 
5. ° Acción social femenina (pág 226). 
6. ° El problema del laicismo y de la juventud (pág . 228). 
7. ° Los grandes maestros sociales (pág . 230). 

E n las p á g i n a s que á con t inuac ión de los t í t u l o s indica
mos h a l l a r á el lector la definición de cada uno de estos 
grupos y el detalle de los v o l ú m e n e s comprendidos en cada 
uno de ellos. 

E n estos grupos entran indistintamente obras de la Pri
mera y de la Segunda series. 

Nota .— Inc lúyase el importe con los pedidos, y si suman 
menos de cinco pesetas aumén tense 50 cént imos p a r a gas
tos de envío y certificado. E n los pedidos procedentes de 
A m é r i c a se aumentan los precios en 50 cént imos p o r cada 
tomo por la misma r a z ó n . 

La suscripción ( I ) puede hacerse: 

1. ° A la Pr imera serie de Ciencia y Acción. 
2. ° A la Segunda serie de Ciencia y Acción. 
3. ° A ambas series de Ciencia y Acción. 
4. ° A uno de los Grupos especializados. 
5. ° A varios de los Grupos especializados* 

VENTAJAS DE LA SUSCRIPCIÓN.-Aparte de la comodidad 
de recibir los v o l ú m e n e s en el momento de publicarse y sin 
necesidad de pedirlos y buscarlos; aparte del aliciente de no 
tener que remesar fondos, pues la Casa Calleja se encarga 
de gi rar pe r iód icamen te á cargo del suscriptor por el i m -

(l) ZTota muy importante. — Se entiende por suscriptor toda perso
na que ordene el envío de todos los tomos que se publiquen en la Prime
r a serie, ó en la Segrunda ó en ambas, ó en uno de los grupos especia
lizados, y acompañe la orden de diez pesetas adelantadas como míni
mum, autorizando á la C a s a C a l l e j a para girar después periódicamente 
á su cargo el importe de los tomos que vaya remitiendo. L a suscripción 
podrá, anularse cuando el interesado ó la Casa lo estimen conveniente. 
Los señores Párrocos, los Superiores de Congregaciones, los directores 
de las Bibliotecas parroquiales, los presidentes de Sindicatos agrícolas, 
Cajas rurales, Círculos Católicos y demás Corporaciones sociales católi
cas no necesitan enviar fondos anticipados para hacer la suscripción; 
bastará que la soliciten con su firma y sello. 
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porte de los tomos publicados, los suscriptores d i s f r u t a r á n 
de las siguientes concesiones: 

SI LA SUSCRIPCIÓN ES Á LA PRIMERA SERIE.—Disfrutarán 
de u n descuento del 20 por 100 sobre el importe de cada 
tomo. 

SI LA SUSCRIPCIÓN ES Á LA SEGUNDA SERIE.—Obtendrán 
un descuento del 10 por 100 sobre el importe de cada tomo. 

SI LA SUSCRIPCIÓN ES A A M B A S SERIES .—Se les h a r á 
u n descuento del 20 por 100, tanto en los tomos de la prime
ra serie como en los de la segunda. 

SI LA SUSCRIPCIÓN ES A UNO Ó A VARIOS DE LOS G R U 
P O S E S F E O I A I i I Z A D O S . — S e f a c t u r a r á n los l ibros con 
un descuento del 5 por 100 sobre el importe de cada tomo. 

VENTAJA COMÚN A TODOS.—Los s u s c r i p t o r e s que a u t o 
r i c e n p a r a que se les h a g a á fin de m e s u n a s o l a r e m e 
sa c o n t o d o s los l i b r o s p u b l i c a d o s d u r a n t e e l m i s m o , 
r e c i b i r á n l a s u s c r i p c i ó n f r a n c o de p o r t e y l i b r e de 
t o d o g a s t o . 

CONCESIÓN ESPECIAL.—Toda Corporac ión ó persona que 
tome cuatro s u s c r i p c i o n e s & l a s dos ser l e s r e c i b i r á una 
suscr ipc ión m á s , g r a t i s , sin otro descuento; dos suscripcio
nes grat is si toma ocho; tres si toma doce, y así sucesiva
mente. 

COSTE APROXIMADO.—El importe mensual de la suscrip
ción no es i g u a l todos los meses; v a r í a s e g ú n las obras que 
en cada mes se publiquen, pero el t é r m i n o medio es de unas 
4 pesetas la p r i m e r a ser le y 2 pesetas la s e g u n d a ser le 
si se sirven en r ú s t i c a , y 6 y 3 pesetas si en tela. 

E l coste de cada G R U P O E S P E C I A L I Z A D O , s e r á a ú n 
menor, naturalmente. 

SUSCRIPCIONES Y PEDIDOS.—Pueden hacerse en todas las 
buenas l i b r e r í a s de E s p a ñ a ó en la Casa Ed i to r i a l S a t u r n i 
no O a l l e j a F e r n á n d e z , CALLE DH VALENCIA, 28 —APAR
TADO 447.—MADRID. 



O B R A S P U B L I C A D A S ( I ) 

E n l a P r i m e r a g e r i e . 

Aliará {Paul). — Los esclavos cristianos desdo los primeros 
tiempos de la Iglesia hasta el ocaso de la dominación romana 
en Occidente. — Obra premiada por la Academia francesa. 
U n volnmen, 4 pesetas en r ú s t i c a y 5 pesetas en tela. 

Auhurtin {Fernando), ex presidente de la Sociedad de Eco
n o m í a Social, — Federico Le Play, según él mismo.— Dos 
gruesos v o l ú m e n e s , 6 pesetas en r ú s t i c a y 8 en tela, 

Bazin (René), de la Academia Francesa, — Llama que prende 
(Le blé qui leve), novela social, — U n volumen, 3,50 pese
tas en r ú s t i c a y 4,50 en tela. 

— Memorias de una solterona, — U n volumen, 8,50 pesetas 
en r ú s t i c a y 4,50 en tela. 

£ZowcfeZ ((rsor^es.) — La educación económica del pueblo ale
mán. — U n volumen, 1,50 pesetas en r ú s t i c a y 2,50 en tela, 

Brants {Víctor) de la Real Academia de Bruselas, profesor 
de la Univers idad de L o v a i n a , — P r ó l o g o y t r a d u c c i ó n del 
Exorno, Sr, D . Eduardo de Hinojosa, — Las grandes líneas 
de la Economía contemporánea. — Tres v o l ú m e n e s , 12 pe
setas en r ú s t i c a y 15 en tela, 

Goyau (Geor^es). — Aspectos del Catolicismo social. — U n 
volumen, 3 pesetas en r ú s t i c a y 4 en tela. 

— Ketteler. — U n volumen, 3 pesetas en r ú s t i c a y 4 en tela, 
— La escuela de hoy. — Dos v o l ú m e n e s , 7 pesetas en r ú s t i c a 

y 9 en tela. 
Pavissich ( P . Antonio), S, J , , redactor de la Civñtá Católi

ca, de Roma. — La acción social. — U n volumen, 2 pesetas 
en r ú s t i c a y 3 en tela. 

— Mujer antigua y mujer moderna (novela feminista). — U n 
volumen, 3,50 pesetas en r ú s t i c a y 4,50 en tela. 

Pavissich (P . Antonio), S. J , , redactor de la Civiltd Católi
ca, de Roma.—Un cáncer de la civilización, estudio sobre 
la p r o s t i t u c i ó n moderua, (con un estudio sobre la prost i
t uc ión y la t ra ta de blancas en E s p a ñ a , por J u l i á n Jude
r í a s , secretario del Patronato Real para la r ep re s ión de la 
t r a t a de blancas, y una a locuc ión á las mujeres, por Mar
gar i ta de Schlumberger), — U n volumen, 3 pesetas en r ú s 
t ica y 4 en tela, 

Pesch ( P . Heinrich).— Economía nacional. —Fundamentos.— 
Dos v o l ú m e n e s , 8 pesetas en r ú s t i c a y 10 en tela. 

(1) Véanse las bibliografías y detalles de estos libros en las páginas 231 
a 245 de este Catálogo. 
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P e t r o n é { D r . Ig ino) . — La última fase de la filosofía del Dere
cho en Alemania. — U n volumen, 4 pesetas en r ú s t i c a y 5 
en tela. 

TomoZo ^(5J — Tratado de Economía soc ia l .—In t roducc ión . 
Dos vo lúmenes , 7 pesetas en r ú s t i c a y 9 en fe lá . 

En la Segunda serie 

C a d a t o m o , e n r ú s t i c a , U N A P E S E T A m 

A . R y a n {John), profesor de Et ica y E c o n o m í a en el Semi
nario de Saint Paul de Minnessota (Estados Unidos).— 
El Salario Vital . — Sus aspectos ótico y económico. — I n t r o 
ducc ión de Richard T. E l y . 

Beauf rdon { M . ) . — La mujer en el hogar. — Su educación so
cial. — U n volumen. 

Beaupin —La educación social y los Círculos de estudios. 
P r ó l o g o de Juan de Hinojosa. — U n volumen. 

Bran ts (Víctor) , de la Academia Real de Bé lg ica , profesor 
de la Universidad de Lovaina.— La pequeña industria con
temporánea. — U n volumen. 

Burean {Faul ) . — La. asociación del obrero á las ganancias del 
patrono y la participación en los beneficios. — Obra premia
da por el Museo Social de P a r í s . — Dos v o l ú m e n e s . 

Cotelle { T h . ) . — El sweating-system (explo tac ión del obrero 
por el trabajo).— Estudio s o c i a l . — P r ó l o g o del Conde 
D'Haussonvil le , de la Academia Francesa. 

De Fromont de B o u a ü l e ( C ) . — Conciliación y arbitraje, con 
un apénd ice por Severino Aznar. — U n volumen. 

De H e r t l i n g {Barón J .) , diputado en el Parlamento a l e m á n . 
La política social. — U n volumen. 

De les Cases {Ph. ) . — El paro forzoso, obra premiada por la 
Academia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s de Francia . — 
U n volumen. 

Di l igen t ( V í c t o r ) . — § m es la sindicación obrera, p ró logo de 
Juan Reig. — Dos v o l ú m e n e s . 

Garriguet ( ¿ . ) , superior del Seminario de A v i ñ ó n . — El va
lor social del Evangelio. — U n volumen. 

— Tratado elemental de Economía social según los principios 
de la Teología católica. 

I . — L a Propiedad. — U n volumen. 
I I . — E l Trabajo. — Dos v o l ú m e n e s . 

(1) Véanse las bibliografías y detalles de estos libros en las páginas 231 
& 246 de este Catálogo. 

(2) E n tela, setenta y cinco céntimos más cada tomo. 
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G n a u c k - K ü h n e {Isabel). — Ei problema de la mujer obrera. — 
U n volumen. 

Káse r (Doctor E n g e í b e r t ) . — Los socialistas pintados por sí 
mismos. — Dos vo lúmenes . 

Kriege (W.) . — La escuela neutra á la luz de la verdad. — U n 
volumen. 

M a r t i n S a i n t - L e ó n {Et.)} del Museo Social de P a r í s . — Car-
tells y trusts. — U n volumen. 

Meny {Georges).—El trabajo á domicilio y el trabajo barato.— 
U n volumen. 

E i v i é r e (!,.)• — La tierra y el taller. — Los Huertos obreros. — 
U n volumen. 

Roguenant (4.).—Patronos y obreros (obra premiada por la 
Academia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s de Francia) .— 
U n volumen. 

S e r t ü l a n g e s (P.) , profesor de .Filosofía y Mora l en el I n s t i 
t u to ca tó l ico de P a r í s . — La familia y el Estado en la edu
cación, p ró logo y notas de Jenaro González C a r r e ñ o , pro
fesor de Ps i co log í a , L ó g i c a y Et ica en el I n s t i t u to de Pa-
lencia. 

T u r m a n n (Max) , profesor en la Universidad de Fr iburgo 
(Suiza), Iniciativas femeninas. — Dos vo lúmenes . 

— Las Asociaciones agrícolas en Bélgica.— Dos v o l ú m u n e s . 
V ida l (Doctor CTiaWes).—Religión y Medicina.—Un volumen. 
V u ü l e r m e t . — Sed hombres. — U n volumen. 

O B R A S E J Í P R E Í Í S A Y E i V P U B M C A C I Ó M 

D e l a p r i m e r a s e r i e . 

Cuestiones de justicia y de derecho, por el P. Yermeersch, S. J . 
Economía nacional, por el P, Pescb (2.a parte). 
Ei problema sociológico moderno, por GL Toniolo. 
Ei pensamiento social del Conde de Mun en sus discursos y en 

sus libros. 
El pensamiento social de Vogeisang en sus obras. 
La lucha contra la usura en la legislación contemporánea, por 

Víc tor Brants . 
La clave del progreso del mundo, por Charles Devas. 
Principios y orientaciones, por H e n r i L o r i n . 
Tratado de Economía social, por GK Toniolo (2.a parte). 
La juventud y su organización, por A u g . Piepper, director del 

Volksverein a l e m á n . 
El crédito hipotecario rural , por Vlieberg. 
El problema de los retiros obreros, por Olpbe Gal l i a rd . 
A és t a s s e g u i r á n otras de autores igualmente eminentes. 

Cl) Véanse las bibliografías y detalles de estos libros en las páginas 831 
á 345 de este Catálogo. 
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O b r a s e n p r e n s a de l a 

S e g u n d a s e r i e ( p o p u l a r ) . 

Al salir de la escuela, por Max Turmann. 
Economía política, por Ch. Devas. 
Feminismo y Cristianismo, por el P. Sertillanges. 
El patriotismo y la vida social, por el P. Sertillanges. 
Hacia la educación correccional, por Henr i Jo ly . 
La tierra en la economía capitalista moderna, por Ig ino Pe-

trone. 
La misión de la juventud contemporánea, por A . Yui l l e rmet . 

Y otras muclias obras notables. 



GRUPOS ESPECIALIZADOS 

I . — A c c S ó n s o c i a l d e l C a t o l i c i s m o . 

Toda esta Biblioteca es una d e m o s t r a c i ó n de que el Cato
licismo nada tiene que temer de la ciencia. Obras eminen
temente c i en t íñcas son casi todas ellas; autoridades recono
cidas por los hombres de ciencia son sus autores, pero c a t ó 
licos son t a m b i é n y n i en una sola de sus p á g i n a s bay nada 
que no es té inspirado en los austeros principios de la moral 
cristiana n i que se oponga á las doctrinas fundamentales 
del catolicismo. 

Son, pues, ciencia cristiana, obreros de la c iv i l izac ión 
cristiana, y su acción sobre las inteligencias es no sólo 
acción de la ciencia sino t a m b i é n del catolicismo. 

Por eso casi todos ellos p o d r í a n caber en esta sección. 
Pero sólo i nc lu ímos en ella aquellas obras que deliberada

mente se proponen estudiar la influencia que el catolicismo 
ba ejercido sobre la c iv i l ización y la sociedad con sus doc
tr inas, con su disciplina ó con su act i tud, lo que le debe el 
pueblo, la mujer, los humildes, los pobres, las clases socia
les, los pueblos, la ciencia, el arte, el proletariado, la vida. 

Esa acción benéfica, social, docente, civi l izadora es nues
t ro orgul lo, porque es el t r iunfo de nuestra fe, hoy tan ne
ciamente combatida y tan ingratamente olvidada. 

O b r a s p u M i c a d a s e n e l g w u p o 
e s p e c i a l i z a d o m í m e r o I ( f l ) . 

Á. R y a n (John), profesor de Et ica y E c o n o m í a en el Semi
nario de Saint Paul de Minnessota (Kstados Unidos) . — 
El Salario Vital . — Sus aspectos ético y económico.—Intro
ducc ión de Richard T. E l y . — U n volumen, 1 peseta en 
r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

A l i a r á ( P a u l ) . — Los esclavos cristianos desde los primeros 
tiempos de la Iglesia hasta el ocaso de la dominación romana 
en Occidente. — Obra premiada por la Academia francesa. 
U n volumen, á pesetas en r ú s t i c a y 5 pesetas en tela. 

Garr iguet ( L . ) . — El valor social del Evangelio. — U n vo
lumen, 1 peseta. 

Goyau (Georges). — Aspectos del Catolicismo social. — U n 
volumen^ 3 pesetas en r ú s t i c a y 4 en tela. 

Pavisftich (P . Antonio) , S. J . , redactor de la Civ i t td Católi
ca de Roma. — La acción social. — U n volumen, 2 pesetas 
en r ú s t i c a y 3 en tela. 

(1) Véanse las bibliografías y detalles de estas obras en las páginas 231 
& 245 de este Catálogo, 
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Vida l {Doctor Charles). — Religión y Medicina. — Wn volu
men, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

Michelet (G . )~LSL religión como hecho social. 

E S í F R E P A R A C I O l í 

Cuestiones de justicia y derecho, por el P. Versmeereh. 
Feminismo y Cristianismo, por Sertillanges. 
La clave del progreso del mundo, por Devas. 
T otras varias. 

I I . — E s t u d i o s p p o p i a m e i i -
t e s o c i a l e s y e e o o ó m i c o s . 

Todas las obras comprendidas en esta sección tienen nn 
alto valor científ ico, e s t án escritas por hombres que han 
consagrado toda su vida al estudio de estos problemas y 
que ha conquistado entre los hombres de ciencia los m á s só
lidos prestigios y el t í t u l o de «Maest ros». 

Por ahora figuran en ella algunas que representan las c i 
mas de la ciencia económica , sociológica^ j u r í d i c a ó apolo
gé t i ca entre los ca tó l icos . 

Tales son, por ejemplo, L a E c o n o m í a Nacional del padre 
Pesch, obra que t e n d r á m á s de diez vo lúmenes y en la pre
p a r a c i ó n de la cual ba gastado el sabio j e s u í t a a l e m á n cua
renta años de su vida. E l Tratado de E c o n o m í a social que 
c o n s t a r á al menos de seis vo lúmenes y que es la obra^funda
mental del p r ínc ipe de los economistas ca tó l icos , el insigne 
Toniolo. Las Cuestiones de jus t ic ia y derecho del cé lebre 
P. Versmeereh, obra de cuatro vo lúmenes que recuerda las 
c lás icas de nuestros grandes teó logos del siglo JTVI, pero 
que t ienen a d e m á s la actualidad y la solidez que sólo pue
den dar el c lar ividente conocimiento de los comple j í s imos 
problemas de hoy. De esta obra hemos oído decir al P. V i -
cent que no hay g u í a m á s seguro, n i maestro de moral social 
m á s s u t i l y autorizado. L a clave del progreso del mundo, del 
insigne pensador ing lé s Ch. Devas, una de las apo log ías so
ciales m á s resplandecientes y originales del catolicismo, 
t a m b i é n en varios vo lúmenes : L a ú l t i m a fase de la filosofía 
del derecho de Petrone, l ibro que ha contribuido como el que 
m á s á exterminar el positivismo en la ciencia del derecho. 

Hasta las que sólo tienen un volumen, son estudios cien
tíficos de un punto concreto, estudios afortunados en los 
que sus autores agotaron el tema ó sorprendieron originales 
puntos de vis ta . 

Los l ibros de esta sección son de los que decoran la bibl io-

(1) Véanse las bibliografías y detalles de estas obras en las página» 381 
á 346 de este Catálogo. 
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teca de tm hombre de estadio, obras magistrales, segara 
almohada donde puede reposar confiado el entendimiento, 
obras de obligada consulta que han de hacer su camino y 
pueden dejar hondo surco en el pensamiento hispano-ame-
ricano. 

O b r a s » q u e f o r m a n e l g r u p o 
e s p e c i a l i z a d o n ú m e r o I I ( 1 ) . 

Blondel (Georges). — La educación económica del pueblo ale
mán. — U n volumen, 1,50 pesetas en r ú s t i c a y 2,50 en tela. 

Bran t s (Víctor) , de la Real Academia de Bé lg ica , profesor 
de la Universidad de Lovaina. — La pequeña industria con
temporánea .—Un volumen, 1 pta. en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

— Las grandes líneas de la economía contemporánea, p ró logo 
de D. Eduardo de Hinojosa, de la Academia de Ciencias 
Morales y P o l í t i c a s , — Tres v o l ú m e n e s , 12 pesetas en r ú s 
t ica y 15 en tela. 

De H e r t l i n g {Barón J.), diputado en el Parlamento a l e m á n . 
La política social. — U n volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 
1,75 en tela. 

Garr iguef ( L . ) , Superior del Seminario de A v i ñ ó n . — Trata
do elemental de Economía social según los principios de la 
Teología católica. 

L a Propiedad. — U n volumen, 1 peseta. 
E l Trabajo. — Dos vo lúmenes , 2pesetas. 

M a r t i n S a i n t - L é o n (Et), del Museo Social de P a r í s . — Car-
tells y trusts- — U n volumen, 1 peseta. 

PescA.—Economía nacional. — Fundamentos.—Dos v o l ú m e n e s , 
8 pesetas en r ú s t i c a y 10 en tela. 

Petrone ( D r . Ig ino) . — La última fase de la filosofía del Dere
cho en Alemania. — U n volumen, 4 pesetas en r ú s t i c a y 5 
en tela. 

Toniolo ( ( r h — Tratado de Economía social. — Int roduc
c ión . — Dos v o l ú m e n e s , 7 pesetas en r ú s t i c a y 9 en tela. 

E N P B E P A R A C I Ó Í Í 

Cuestiones de justicia y de derecho, por el P . Versmeerch. 
El problema sociológico de hoy, por Toniolo. 
Economía política, por Devas. 
Economía nacional, por Pesch (2.a parte). 
La lucha contra la usura, por V . Brants . 
Tratado de Economía social, por Toniolo. (La P r o d u c c i ó n . ) 
A esta sección pudieran adscribirse una buena parte de los 

v o l ú m e n e s que figuran en la Sección A g r a r i a , Obrera, 
acción social del catolicismo y acción social de la mujer . 

(1) Véanse las bibliografías y detalles de estas obras en las páginas 231 
á 245 de este Catálogo. 
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I I I . — S e c c i ó n o b r e r a . 

De todos los problemas sociales, ninguno tan terr ible , tan 
extenso, t an urgente, n i que m á s tenga al mundo en alarma. 

L a lucha de clases enciende guerras civiles en Londres y 
en Tokio, en Rusia y en Argelia^ en Méjico y en P e k í n , en 
todo el planeta. 

E l socialismo va organizando sus e jérc i tos de proletarios 
é invadiendo las C á t e d r a s , las Kedacciones, las Escuelas, 
los Municipios y los Parlamentos. 

Sus reivindicaciones se hacen cada día m á s apremiantes y 
exageradas, y d e t r á s de él siente el chasquido del l á t i go de 
otro e jérc i to m á s impaciente y a t rab i l ia r io que lo empuja y 
no le permite hacer alto en su carrera. Es el sindicalismo 
de e n t r a ñ a anarquista que nada quiere con el Estado a l que 
pretende suplantar. 

— ¿Por qué no acep tá i s ó d i scu t í s a l menos la solución 
que á la huelga propone el Estado? — decía un minis t ro i n 
g lés á los representantes obreros en los d ías de la huelga 
minera. 

— E l Estado somos nosotros — le contestaron. 
Y ese e x t r a ñ o Estado tiene una noción de la ley , del de

recho, de la sanc ión j u r í d i c a , de la c iv i l izac ión , que de plas
mar con ella á los pueblos, todas las revoluciones pasadas 
h a b r á n sido sólo parodias de r evo luc ión . 

Eso no es el problema obrero sino su m a n i f e s t a c i ó n m á s 
v i ru lenta ; no es el cánce r es su pus; las ra íces de la l laga 
e s t á n en la ausencia del sentido cristiano y en la a n a r q u í a 
en que la v ida económica anda revuelta . 

Porque la sociedad no es cristiana, no practica la jus t i c i a 
en sus relaciones económicas y sociales; desorientada por la 
a n a r q u í a económica , no sabe y muchas veces no puede prac
t i ca r l a . 

Es preciso meter todo eso en cauce de orden^ organizar 
el trabajo y volver l a sociedad á los pies de la cruz-

Sólo as í puede curarse el cáncer y evitarse la s u p u r a c i ó n 
del socialismo, esas formidables sacudidas de las huelgas, 
que á veces siembran en unos d ías la ru ina á millares de k i 
l ó m e t r o s de al l í donde se producen, y ese estado psicológi
co de sorda iracundia en que v iven los encontrados agentes 
de la p roducc ión . 

Para hacer esa obra de reforma y cu rac ión social, los 
grandes pensadores sociales estudian los diversos aspectos, 
causas y remedios de este problema obrero, y en estos volú
menes que a q u í vamos presentando condensan el f ruto de 
esos estudios. 

Puede decirse que no hay problema hoy que interese tan
to n i que interese á m á s . Por eso esta sección es, y conti
n u a r á siendo, una de las m á s nutridas de esta Biblioteca, 
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Si laK ideas y soluciones en estos l ibros expuestas — son las 
del catolicismo — no se difunden, si no ganan las intel igen
cias y los corazones, si no se l levan á la v ida , ¡pobre socie
dad, pobres de nosotros! 

O b l e a s q u e f o r o n a n e l g w u p o 
e s p e e S a H z a d o n ú m e r o 1 1 1 ( 1 ) . 

A. R y a n {John), profesor de Et ica y Economía en el Semi
nario de Saint Paul de Minnessota (Estados Unidos). — 
El Salario Vital . — Sus aspectos ético y económico. — In t ro 
ducc ión de Richard T . E l y . — TJn volumen, 1 peseta en 
r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

Burean {Paul ) .— La asociación del obrero á las ganancias del 
patrono y la participación en los beneficios, obra premiada 
por el Museo Social de P a r í s . — D o s v o l ú m e n e s , 2 pesetas 
en r ú s t i c a y 3,50 en tela. 

Cotelle { T h . ) . — E\ sweatlng system (explotac ión del obrero 
por el trabajo). — Estudio social. — P r ó l o g o del Conde 
D'Haussonville, de la Academia Francesa. — U n volu
men, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

De Fromont de Bouai l le ( C ) . — Conciliación y arbitraje.— 
Apénd ice de Severino A z n a r . — ü n volumen, 1 peseta. 

De les Cases {Ph.) . — El paro forzoso, obra premiada por la 
Academia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s de Francia. — 
U n volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

Garr iguet { L . ) , Superior del Seminario de A v i ñ ó n . — Trata
do elemental de Economía social según los principios de la 
Teología católica. 

I . — L a Propiedad. — U n volumen, 1 peseta. 
I I . — E l Trabajo. — Dos v o l ú m e n e s , 2 pesetas. 

G n a u c k - K ü h n e ( L ) . — El problema de la mujer obrera. — U n 
volumen, 1 peseta. 

K á s e r {Doctor Engelhert). — Los socialistas pintados por sí 
mismos.—Dos v o l ú m e n e s , 2 pesetas e n r ú s t i c a , 3 , 5 0 en tela» 

Meny {Georges).—E\ trabajo á domicilio y el trabajo barato.— 
U n volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

Pavissich (P . Antonio) , 8. J , , redactor d é l a Civi t td Gattoli-
ca, de Roma. — La acción social. — U n volumen, 2 pesetas 
en r ú s t i c a y 3 en tela. 

Rogumant {A.) . — Patronos y obreros (obra premiada por la 
Academia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s de Francia).— 
U n volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

m i P R E P A R A C I Ó N 

El problema de los retiros obreros, por Olphe-G-alliard. 
T otras muchas de actualidad é i n t e r é s . 

(1) Véaas» la« bibliografías y detalles de estas obras en las páginas 281 
á 245 de este Catálogo, 
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- / # 
I W . — l e c c i ó n a g ' p a p i a . 

. ioedoildiS Ai l 
No pensamos publicar en esta sección libi-ba^ectl^ficasni 

agraria; se s a l d r í a del marco en qne ha queridb.8Etííit3&•s^3^^ 
esta Biblioteca. Pero sobre el campo se es táa/ ipiaaaeg¿3ocy 
hoy numerosos problemas sociales y su solucáéhlsipjíealft 
buscando ansiosamente; ios l ibros que plantean dR(4s3?)irfobi4» 
mas y van tras su so luc ión , son los que podr ían cajbér^ffaíí?^ 

Las repercusiones de l a lucha de clases en laajkj^lWM» > 
campesina, el socialismo agrario, l a propiedad dé r&xtídigpg^^J 
el la t i fundio , l a concen t r ac ión parcelaria, l a vinciíl¿ojbffi<á^ 
la p e q u e ñ a propiedad en l a f ami l ia , su accesibilidsed aittfti4.') 
yor n ú m e r o , los huertos obreros, el contrato de attfeftd»^ 3 
miento, los arriendos colectivos, el colonato, la e n ^ M B ^ , 
el absentismo, la emig rac ión del campesino, la acc iónnák tá -^ 
dable de la naturaleza sobre la vida, la movi l idad deácj i r í ^ d 
piedad r ú s t i c a , el c réd i to agr íco la , los mé todos de xtiáíii&t''" 
los frutos como g a r a n t í a de los p r é s t a m o s , la fecuttctó&ííll 
del c réd i to personal, la p r ác t i c a de los distintos tipósodefili 
cooperación ag r í co la , las formas de la mutual idad caDí)fíé6i-:a 
na, la asociac ión sindical , la seguridad de la cosecha, tófesím-^ 
puestos, la escuela ru r a l , el vigorizamiento de la metafk ^ 
la l ibertad de la agr icu l tu ra y la manera de garanti¡8a9?lí».- v 
He aqu í , entre todos, problemas cuyo estudio es en Espaf& 
urgente y de necesidad absoluta. b ,ati-> 

Los libros que entren en esta sección, que en adelaiat» « 
s e rá do la m á s cul t ivada, d a r á n luz sobre esos y análo¿Oi'í'> 
problemas. 1 njr:r> 

oK 
O b i ' a s q u e c o m p o B i e n e l bú ( 
I V ^ r a p o e s p e c i a Sí z a d o f I ) . ^ Q ' 0 

B a z i n (René) , de la Academia Trancesa. — Llama que pren¿6 !í 
(Le hlé q u i leve), novela social. — U n volumen, 3,50 pes í¿ ?v 
tas en r ú s t i c a y 4,50 en t e la I 

R iv i é r e ( L . ) . — La tierra y el taller. — Los Huertos obreros.-^ 
U n volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. •̂•J-

T u r m a n n {Max) , profesor en la Universidad de Friburgdif'T 
(Suiza). ~ Las Asociaciones agrícolas en Bélgica. — Dos vo-'™ 
l ú m e n e s , 2 pesetas en r ú s t i c a y 3,50 en tela. J i 

E N P R E P A R A C I Ó N f 
* 

El crédito hipotecario rural , por Vl ieberg. 
La t ierra en la economía capitalista moderna, por I g i n o Pa

trono. \ 

(1) Véanse las bibliografías y detalles de estas obras en las p&ginas 231 
á 245 de este Catálogo. 

19 
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V . — A c c i ó n s o c i a l f e m e i i i u a . 

l a Bibl ioteca Ciencia y Acción (Estudios sociales), se ha 
gropnesto desde el primer momento propagar, fomentar, 
aax facilidades y abrir cauces á la Acción social femenina 
ea E s p a ñ a y A m é r i c a . 

He a q a í las razones qne ha tenido para proponerse eso: 
L a mi tad de nuestra población no podía, no puede perma

necer e x t r a ñ a á lo que pasa á su alrededor, á esa obra de 
caridad y de jus t ic ia que «e es tá euiborando jun to á f i l a , en 
el siglo x x . Mantenerla alejada de luchas tan vitales, de ge
nerosidades tan indispensables, de rehabilitaciones que tan 
da cerca le tocan, a d e m á s de ser una injusticia es un des
precio á la mujer, es continuar descons ide rándo la , c reyén
dola incapaz de nada serio y grande. No; debe dejar t a m b i é n 
su influencia porque t ambién es ser humano como el hom
bre, y para eso debe prepararse y loer y estudiar é interve
n i r y hacer. 

Esta es la primera r a z ó n . 
L a acción social no es una obra de sentimentalismos. E n 

sn d i recc ión entran principios doctrinales, obse rvac ión de 
la realidad, leyes sociales y económicas , orientaciones le
gislat ivas y j u r í d i c a s . En nada de eso tiene gran cosa que 
ver la sensibilidad afectiva. 

Pero la acción social es principalmente obra de abnega
ción, de nobles anhelos por In jus t i c i a y por el bien, de re
nunciamiento á viejos h á b i t o s mentales y aun á intereses 
oreados que otras generaciones respetaban y la nuestra dis-
ctlte no siempre sin razón. 

í í o se puede negar que reclama imperiosamente las gene
rosidades del corazón y para el cristiano las llamas de la 
oración y de la caridad. 

De todo eso hay un tesoro inmenso en el corazón de la 
mujer y es insensato dejarlo enterrado y no u t i l i za r lo cuan
do hace tanta fal ta . 

Esa es la segunda r azón . 
Todos los problemas planteados en la vida del trabajo qne 

son la parte m á s vidrioso y urgente, de la cues t ión social, S6 
plantean t a m b i é n y aun se agravan cuando se t ra ta de la 
mujer obrera. ¿Qué re iv ind icac ión puede pedir el obrero que 
EO lo necesite la obrera? ¿Qué ley tutelar puede dictar un 
Estado para el trabajo del obrero que no lo necesite el t r a 
bajo de la obrera? L a mujer es m á s débi l , resiste menos, es 
mas explotada, 

Y luego su ausencia del hogar, el embarazo y el parto y 
ia crianza de los hijos, y su i n t e rvenc ión en la conse rvac ión 
de la fami l ia y el contingente qne dan á la servidumbre 
domés t i c a y la con t r ibuc ión odiosa al placer vendido que 
í a s costumbres corrompidas lo exigen, todo eso y otras mu-
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chas cosas, son problemas exclusivamente femeninos, todo 
eso la hace m á s digna de nuestra compas ión , y para ella 
pide m á s clamorosamente jus t i c ia . Todo eso lo comprende 
mejor la majer que el hombre: lo compremie mejor, porque 
es sufrimiento, y la mujer tiene m á s v ivo el sentido y m á s 
aguzado el ins t in to de la conmise rac ión ; lo comprende me
jo r , sobre todo, porque es la que lo siente. 

Si hoy nos parece injusto y absurdo legislar en la v ida 
púb l i ca , decidir en la v ida privada de una clase sin o i r í a , 
s in aprovechar su experiencia, ¿cómo nos parece na tura l 
legislar y decidir sobre la muier, s in dejarle la menor inter
venc ión en sus destinos, hasta cuando e s t á sola, hasta cuan
do no tiene la tutela del marido, hasta cuando es jefe y 
sustentadora de una fami l ia , hasta cuando su i n t e r é s e s t á 
en oposic ión con el del hombre? 

Debe tener esa i n t e r v e n c i ó n , la que cuadre á su destino, 
la que e s t á en a r m o n í a con su condic ión, la que siempre le 
ha respetado el cristianismo que la e levó. Y para ejercerla, 
t a m b i é n necesita p r epa rac ión . 

Y t o d a v í a una ú l t i m a razón . L a mujer lee poco y lee frus
l e r í a s . Nos quejamos de la poca pesantez de su conversa
c ión , de la fu t i l idad de sus costumbres, de la exigua coope
rac ión que puede prestar á nuestras preocupaciones, del po
bre ideal de lujo y de fiesta y de bagatela que anida en tan
tas cabecitas tan monas, t an encantadoras, t an señor i l e s . 

Eso es un mal de la mujer de la clase media y de las ola
jes altas; pero qu izás no nos hemos preguntado qu ién es el 
¡responsable. Lee f rus le r í a s , pero acaso no se le da otra cosa; 
la biblioteca de nuestras mujeres, en general, exalta su 
i m a g i n a c i ó n , hace su sensibilidad m á s enfermiza, la pre
dispone á la inercia y en las naturalezas más exquisitas á la 
v ida in fe r ior . . , 

A la acción no: á la acc ión noble, inspirada y regulada 
por un sentido de jus t ic ia no la prepara. Nuestras mujeres 
sienten la beneficencia y la caridad, porque son cristianas; 
s i no, n i aun eso. , , , 

Ciencia y Acción quieie prepararles lectura mas ú t i l , mas 
humana, m á s seria: como sus libros se publican con censu
ra , esa lectura tiene a d e m á s la mejor g a r a n t í a para la mu
ier crist iana. . , , 

Y todo eso hemos tenido presente para la pub l i cac ión de 
estos l ibros que en las p á g i n a s que siguen presentamos. 
Forman ya una p e q u e ñ a Biblioteca de la mujer p a r a la 
acc ión social femenina. 

Pensamos que con ellos hacemos un bien a la mujer espa
ñ o l a y americana, y por eso se los brindamos, no como quien 
pide una merced, sino como quien presta un servicio de cuya 
importancia sólo las lectoras p o d r á n ser juez. 
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Oleras qne componen el 
V -̂rupo especializado (I). 

B a z i n ( ' R e n é \ de la Academia francesa. — Memorias tfe 
una solterona, — U n volumen, 3,50 pesetas en r ú s t i c a y 
4,50 en tela. 

Beaufreton t M . ) . — La mujer en el hogar. — Su educación s«-
CÍal. — U n volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

Qnauck-Kühne (Isabel). — El problema de la mujer obrera. — 
U n volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1 75 en te la . 

Meny (Georges).- El trabajo á domicilio y el trabajo barate— 
U n volumen, 1 peseta. 

Pavissich (P . Antonio) , S. J . - Mujer antigua y mujer moder
na (novela feminista). — U n volumen, B,5U pesetas en r ú s 
t ica y 4.-r)0 en tela. 

Pavissich (P. Antonio) , S. J . — Un cáncer de la civilización, 
estudio sobre la p r o s t i t u c i ó n moderna (con un estudio so
bre la p ros t i t uc ión y la t ra ta de blancas en España) , por 
J u l i á n J u d e r í a s , secretario del Patronato Real para la 
r e p r e s i ó n de la t ra ta de blancas, y una a locución á las 
mujeres, por Margar i t a de Schlumberger). — U n volu
men, 3 pesetas en rú s t i c a y 4 en tela. 

T u r m a n n { M a x ) , profesor en la Universidad de F r i b u r g © 
(Suiza). — Iniciativas femeninas. — Dos v o l ú m e n e s , 2 pe
setas en r ú s t i c a y 3,50 en tela. 

JKJÍ P K E F A R A l l O N 

Feminismo y Cristianismo, por Sertillanges. 
Var ias obras, algunas de ellas p r á c t i c a s , para suscitar es 

E s p a ñ a el gusto por el bogar, la e n s e ñ a n z a m e n a g é r e . 

VI.—El problema del lai
cismo y de la jnvenltid. 

E l lema de Ciencia y Acción es é s t e : Todo p o r la c iv i l i za 
ción cr i s t iano; todos sus l ibros son una cooperación ó un re-
fleio de esa idea. 

É l laicismo la niega y la persigue; no quiere que esa c i 
vi l ización cristiana ejerza su piadosa influencia n i en el Es
tado n i en la sociedad; le cierra los caminos del Poder pú
blico, de la ley, del hogar, de la escuela y de las costumbres. 
Bajo su bandera caben todos los enemigos del catolicismo; 
hasta los inconscientes, que por cobard ía , por miedo al mote 

(l) Véanse las bibliografías y detalles de estas obras en las páginas 231 
á 245 de este Catálogo. 



— 229 — 

de clericales, aun l l a m á n d o s e ca tó l icos , hacen obra la ic is ta 
contra sn catolicismo. 

Por eso el problema del laicismo no puede ser e x t r a ñ o á 
esta Bibl ioteca. Las manifestaciones de él que hayan sido 
recogidas por l a ciencia ó por los m é t o d o s de acción, ten
d r á n con el tiempo en esta sección yo lúmenes que las estu
dien. 

E n ella e n c o n t r a r á ya el lector l ibros que estudien el l a i 
cismo en la educac ión y en la escuela; pero igualmente pre
pararemos los que lo estudien en la po l í t i ca , en el derecho, 
en el matr imonio , en el cementerio, en todo. 

Otro g r a v í s i m o problema es de la juven tud : ¿qué rumbos 
debe tomar?; ¿cómo preservarla de todo lo que á su alrede
dor tiende á envilecerla ó inut i l izar la?; ¿qué i n t e r v e n c i ó n 
puede tomar en las luchas de hoy?; ¿cómo le conviene or
ganizarse?; ¿cómo arrancarle el a rpón del egoísmo y del pla
cer que l leva clavado, y qué ideal puede alumbrar los ma
nantiales de su act ividad y de su abnegac ión? 

Esos y otros problemas son de excepcional i n t e r é s , y á 
desbrozarlos ó resolverlos c o n t r i b u i r á n los v o l ú m e n e s de 
esta sección. 

O b r a s q u e c o m p o n e n e l 
V i g r n p o e s p e c i a l i z a d o . 

Beaufreton ( M . ) . - L s l mujer en el hogar. — U n volumen, í 

Beaup in (Abate).—La. educación social y los Círculos de estu
dios.—Un volumen, 1 peseta. 

üíoncZeí ^eor^res ) . —La educación económica del pueblo ale
mán .—Un volumen, 1,50 en r ú s t i c a y 2,50 en tela. 

Goynu (Georges). — La escuela de hoy. —Dos v o l ú m e n e s , T 
pesetas en r ú s t i c a y 9 en tela. 

Kriege ( W . ) . — La. escuela neutra á la luz de la verdad. — U n 
volumen, 1 peseta. 

S e r t ü l a n g e s (el P J . - L a familia y el Estado en la educación.— 
U n volumen, 1 peseta. 

Vmllermet . — Sed hombres. — U n volumen, 1 peseta. 

E M P K E P A I t A C I O M 

Piepper (Ang.J, director del Volksverein a l emán .—La juven
tud y su organización. 

V u ü l e r m e t . — l ñ misión de !a juventud contemporánea. 

(1) Véanse las bibliografías y detalles de estas obras en las páginas 281 
& 245 de este Catálogo. 
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V I I . — I 'OS f r a u d e s m a e s t r o s s o c i a l e s . 

Esta sección es un homenaje á los grandes maestros del 
catolicismo social. El los son los que han dejado con su 
ciencia y con su acción ese reguero de luz que hoy atraviesa 
la sociedad con el nombre de catolicismo social ó acción so
cia l ca tó l ica . 

Sus obras tienen la fuerza poderosa de los hombres ge
niales ó el calor fundente de los após to les . Sus vidas son 
tan interesantes como las de los héroes . > ' 

A veces daremos un l ib ro que estudie esa vida y esa obra. 
Así lo hemos hecho con Ket te ler y Le Play; as í lo haremos 
con P e r í n , el cardenal Manning, Balmes y Donoso Cor t é s . 
Otras veces daremos la obra fundamental del maestro, l a 
que mayor influencia ha dejado, ó sea el resumen de su v ida 
inte lectual . Por eso preparamos la obra fundamental de 
Vogelsang, del conde de M u n , l e Hi tze , Toniolo y de otros. 

Tendremos así los jalones, por los que podremos seguir el 
camino hecho y á nuestra d ispos ic ión , y no por reflejo el 
foco de luz que i l u m i n ó tantas intel igencias. 

O l i r a s q u e c o m p r e n d e n e l 
\ T U g^rupo e s p e c i a l i z a d o . 

A u h u r t i n (Fe rnand) , ex presidente de la Sociedad de Eco
n o m í a Social. — Federico Le Play según él mismo.—Dos 
gruesos vo lúmenes , 6 pesetas en r ú s t i c a y 8 en tela. 

Goyau (Georges). — Ketteler. — TJn volumen, 3 pesetas en 
r ú s t i c a y 4 en tela. 

P R E P A R A C I Ó N 

El pensamiento social del Conde de Mun. 
El pensamiento social de Vogelsang. 

Otras obras sobre Manning , Gibbon, Toniolo, Balmes, Do
noso Cor t é s , Concepción Arena l , etc. 

(i) Véanse las bibliografías y detalles de estas obras en las páginas Mi 
* 245 de este Catálogo. 



B I B L I O G R A F I A S DE T O D A S 
L A S O B R A S P U B L I C A D A S EN 

CIENCIA Y ACCIÓN 
= ( E S T U D I O S S O C I A L E S ) = = 

O r d e n a l f a b é t i c o de t í t u l o s . 

Aspectos del Catolicismo social, por Georges Goyan. — V e r 
sión españo la de Cr i s tóba l de Reyna.—Un volumen, 3 pe
setas en r ú s t i c a y 4 en tela. 
Este libro es una selección de los trabajos contenidos en las ya cuatro 

célebres series que Goyau ha pnblieaiio con el título d^Autour du catholí-
cisme social. De cuatro volúmenes hemos hecho uno, elifflendo los esta
dios sociales que tenían carácter más general, menos francés y aquellos 
en que el autor parece huber desgranado las voces más íntimas de -su alma 
en un tono efusivo y en sus momentos más felices de arrebatado idea
lismo. 

Goyau es uno de los más cultos escritores sociales de Europa, y acaso 
no hay uno en Francia que ponga más calor de alma, más simpatía afint 
yente y más fuerza de prosel i liamos en sus libros. 

Hay, entre los estudios de este volumen, algunos que tienen el encanto 
de un poema y otror* ricos en ideas valientemente sinceras y en puntos de 
vista originales y luminosos. 

Este libro es de los que moldean espíritus y los envuelven y se apode
ran de ellos como un amigo j como un maestro. 

Sentimos un verdadero placer en lanzarlo á la publicidad: él hará su 
camino. 

Cartells y trusts, por Et . M a r t í n Sa in t -León , del Museo So
cial de P a r í s . — V e r s i ó n española de Benito Ordóñez , abo
gado.—-Un volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

Unas veces los industriales se federan para no destrozarse mutuamen
te, repartiéndose ó regulaiuío la producción y el mercado. Eso se llama 
carleU en Alemania. 

Otras se fus<ouan las Empresas para disminuir los gastos de produc
ción y buscar el monopolio, láso ise llama trust en los Estados Unidos. 

Otras se coafabuian los intermediarios para producir artificiosamente 
el al/.a ó la baja de un producto, después de haberlo acaparado. Eso se 
llama unas veces ring, y otras, córner. 

Todavía no tienen en español nombre adecuado esas nuevas institucio
nes económicas; pero todas ellas van contra la libre concurrencia / Con
tra la libertad económica. 

¿Q,ué son? ¿i-iué progreso.- van haciendo en las naciones? ¿Cuáles son sus 
consecuencias económicas y sociales"? ¿íiué repercusión tienen eu la vida 
económica, en el consumidor, eu los trabajadores? ¿Debe aleutarla?t S 
debe enfrenarlas la ley? 

Todos esos problemas aborda este libro, que es síntesis de copiosas 
informaciones. E l criterio del insigne publicista es seguro; la ocasión en 
que se presenta en nuestra leng.ia, oportunísima. Esas Instituciones van 
cundiendo eu España y en la América española, é importa ilustrar la 
opinión y preparar al país. 

Conciliación y arbitraje, por C. de Fromont de Eonai l le , 
con un Apéndice por tíeverino Aznar. — Vers ión españo-
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la de Carlos Frontaura . — U n volumen, 1 peseta en rús t i -
g ^ (17 en tela. 

Los conflictos entre el capital y el trabajo son cada vez más frecuentes 
I A ü^.s peligrosos para el orden social. Los patronos y los obreros, que son 
•?mff'primeras víctimas de esos conflictos, los sociólogos, todos los que tie

nen la misión de conservar el orden en los Estados, andan buscando pre
ndimientos para darles vina solución pacifica. 

Con este fin se han ideado multitud de instituciones comprendidas bajo 
I denominación de conciliación y arbitraje. 
E l autor las expone, lo mismo las de iniciativa gubernamental que las 

-Tle iniciativa privada, fija sus caracteres, señala sus resultados y las es-
""Jeranzas que se pueden poner en ellas, cuál es su valor social y la coope

ración que á ellas pueden prestar todos. 
Siendo un libro de amplia, de completa información, valen, todavía más 

la doctrina sólida y e,l juicio discreto con que le avalora el autor. 
L a edición española ha sido corregida y aumentada por el autor; Seve-

" riño Aznar lo ha completado con un extenso estudio sobre la evolución 
- por que ha pasado !a idea de conciliación y arbitraje en el Estado español. 

De los Consejos de conciliación, arbitraje y de los Tribunales industria
les recientemente creados, hace también una crítica severa, exponiendo 
las reformas que en ellos deberían hacerse. 

El paro forzoso, por Ph . de Les Cases. — Obra premiada pol
la Academia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s de Francia. 
Versión española de J o s é Menéndez Novella . — U n vo lu 
men, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 
De todas las angustias que pesan sobre la familia obrera, ninguna tan 

negra como el paro; de todos los problemas sociales que hoy estudian los 
estadistas, los sociólogos, los políticos, las sociedades obreras, ninguno 
tan urgente, tan vivo ni tan difícil como este del paro forzoso. Les Cases 
bace de él una completa exposición en este libro, estudia sus fases y sus 
causas y remedios; las iniciativas, los sistemas, los principios y las obras 
sociales que se han ideado para evitar este mal. 

El problema de la mujer obrera, por Isabel G n a u c k - K ü h n e . — 
Versión española de la segunda edic ión alemana, por Lu i s 
Heintz , C. M . — U n volumen, 1 peseta, en r ú s t i c a y 1,75 
en tela. 
cCon Gnauck Kühne aparece en el mundo una verdadera y graciosa 

poetisa que sabe sentir con el corazón de un niño, digna sucesora de An-
dersen.» — Así saludó su libro Frutos dorados del pais de la leyenda el 
insigne crítico alemán Max Harden. 

«Presenta los resultados de sus investigaciones científicas del modo más 
claro y luminoso. Los números se truecan en obra artística; de las aride
ces de la estadística surge vida verdadera, nos envuelve en un mundo vi
vamente iluminado. Sus figuras tienen vida, decimos: así son, así visten, 
hablan, obran y sienten.» — Así juzgaba á la autora uno de sus biógrafos 
al aparecer el libro que presentamos aquí. 

Isabel Gnauck Kühne vive aún, es en Alemania la creadora del movi
miento feminista católico, y como escritora social tiene los prestigios de 
los grandes Maestros. 

E l problema de la mujer ohrera es otra de sus obras más admirables. No 
puede darse más fina observación, más delicadezas efectivas, razonar más 
sereno, sentido práctico más detallista. 

L a psicología de la obrera, sus anhelos inconscientes, sus aspiraciones 
justas, sus peligros morales, sus necesidades económicas, lo que la Ley 
debe hacer por ella, lo que ella puede hacer por sí misma, de todo esto ha
bla en su estilo persuasivo, sin olvidar que fué saludada un día como «la 
graciosa poetisa, sucesora de Andersen». 

He aquí los epígrafes generales de los ocho capítulos en que divide su 
. obra: 
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I . Trabajo social.—II. E l trabajo do la mujer en la economía domés
tica y en la pública. — I I I . Lo que se entiende por cuestión obrera de la 
mujer. — IV. L a obrera de la fábrica. V. Reforma social y organiza-
nización obrera en Alemania.—VI. Protección legal de las obreras en 
Alemania. — V I L Organización de las obreras. — V I H . Indicaciones para 
llegar al terreno práctico. 

El Salario Vital.—Sus aspectos ético y económico, por Jhon A. 
Ryan, profesor de Et ica y E c o n o m í a eñ el Seminario de 
Saint Pau l de Minnessota (Estados Unidos)—Introduc
ción de Richard T. E ly . —Vers ión directa del ing lés , por 
Antonio B a l b í n y Villaverde, doctor en Fi losof ía y Letras. 
U n volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela 
«Á mi juicio — dice el sabio prologuista, que no es católico —, este li

bro es el primar ensayo que se ha hecho en lengua inglesa para formular 
un sistema católico de Economía política verdrderamentc científico en 
una teoría bien definida y precisa, deducida de su doctrina religiosa.» 

«Lo atractivo de su posición — dice Amor —radica en que, siendo eco
nomista moderno y plenamente empapado ea los últimos y más celebra
dos trabajos de Economía política y social, él deriva sus conclusiones de 
las viejas fuentes del Derecho Natural, de la Doctrina de los Santos Pa
dres, economistas, filósofos y teólogos católicos.» 

Estos textos no dan sino idea muy incompleta de este libro, que es una 
joya, que es uno de los que más se envanece esta Biblioteca. 

¿Tenemos los católicos una teoría privativa del salario? ¿Qué dice y 
manda el catolicismo en el punto concreto de las relaciones entre el ca
pital y el trabajo? E l autor estudia el problema como economista y como 
moralista, deduciendo cautamente de las generalidades y de los princi
pios sus aplicaciones prácticas y concretas. 

Quizá no ha resonado en España una voz más justiciera ni que haya 
defendido los derechos del obrero con más amplitud, con más lógica, con 
más ciencia. Y ese tribuno de los obreros es un sacerdote católico y les 
habla en nombre de su religión 

Será uno de los libos que más luminosos surcos abran á la acción social 
obrera. 

El sweating-system (explo tac ión del obrero por el trabajo).— 
Estudio social por Tb . Cotelle. — P r ó l o g o del Conde 
D'Haussonvil le , de la Academia F r a n c e s a . — V e r s i ó n es
paño la de Francisco de P . Salcedo.—Un volumen, 1 pese
ta en r ú s t i c a y 1,75 en tela, 
¿Qué es el aweating-system? ¿Qué son los salarios del hambre? ¿Cuáles 

son sus víctimas? ¿Cuáles san sus causas? ¿Cuáles son sus remedios? Esto 
es lo que el autor estudia en este libro. 

E l autor no es un sentimental, es un observador, un hombre de ciencia 
que estudia primero la realidad y la ausculta y ve lo que hay en ella de 
responsabilidad para los hombres y lo que es producto fatal de las leyes 
económicas y de las organizaciones humanas; estudia las causas de un 
mal como un médico las de una enfermedad, y compulsándolas con las 
normas de los principios y con las posibilidades económicas, traza un pro
grama de reformas, remedios curativos del mal. 

E l libro en algunos capítulos hace daño; su autor expone en ellos mise-
rías estupendas de la vida económica con la impasibilidad de un anató
mico al hacer la digección. Pero esa riqueza de datos trágicos trae un 
bien: convierte á éstos en clamores que rompen la sordera de los Estados 
y de los sociólogos y los espolean á buscar la solución. 

E! trabajo á domicilio y el trabajo barato, por Georges Meny. 
Ve r s ión española de Cr i s tóba l de Reyna. — TJn volumen, 
1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

Millones de mujeres hay curvadas bajo el peso del trabajo abrumador, 
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de las jornadas extennantes, de los salarios del hambre, que son una in-
Titación á la prostitución ó un seguro para la tuberculosis. Son las vícti
mas del trabajo barato y del trabajo á domicilio. E n este libro se cuenta 
su villa y se ve cómo por ancerrar sus dolores en el sagrado del hogar, vi
ven á nuestro lado muriendo, sin excitar nuestra compasión ni nues
tra ira. 

Pocos problemas preocupan hoy más á los sociólogos y á los estadistas, 
y los católicos sociales teudrán que preocuparse de él más cada día. Ape
nas si se le concede atención entre nosotros; este libro trae la misión de 
dar en nuestra alma un aldabonazo fuerte. E l obrero merece nuestras 
preocupaciones; pero todavía es la mujer más explotada, y es absurdo j 
cruel abandonarla á sí misma. 

El vaíor social del Evangelio, por L . Garrignet .— Vers ión es
paño la de Angel Avi iés . — U n volumen, 1 peseta en r ú s 
t ica y 1,75 en tela. 

E n todas las manos debiera hallarse este libro. E l obrero creyente se 
sentirá orgulloso de sus páginas; verá en ellas que el Hombre Dios que le 
abrió las puertas de la gloria en el Cielo, le abrió también las de la justi
cia y la dignidad en la Tierra. E l obrero no creyente se sentirá impresio
nado por la majestad de estas doctrinas, sentirá pasar por ellas una ráfa
ga de lo sobrenatural, cargada de un amor entrañable por los humildes. 
A todos podrá hacer bien. Es como el fallo de Jesucristo en los graves 
problemas de hoy; es su voz curando llagas abiertas de este siglo; es la 
doctrina social recogida en los mismos Evangelios y sirviendo de norma 
suprema al movimiento social contemporáneo. Como todos loa libros de 
Garriguet, se caracteriza por la sencillez del estilo y la claridad y méto
do en la exposición. 

Federico Le Play según él mismo, por Fernando Aubur t in , ex 
presidente de la Sociedad de E c o n o m í a Social. — Ver s ión 
españo la de G Gallardo. — Dos gruesos v o l ú m e n e s , 6 pe
setas en r ú s t i c a y 8 en tela. 

Este libro es la presentación de un gran maestro social, de Federico Le 
Play. Tiene tres partes: cuenta en la primera su vida pública, su vida 
íntima, sus largas peregrinaciones en busca de la verdad, sus relaciones 
con los hombres celebres de su tiempo, sus primeros discípulos, el efecto 
que producían sus originales investigaciones, los primeros pasos de su 
escuela social, hoy ya clásica. L a segunda es la exposición de su jnétodo, 
tan célebre entre los sociólogos, como el de Descartes en filosofía. L a ter
cera es una selección de trozos que encierran la substancia de su doctrina 
social. 

¿Por qué unas Sociedades están sanas y otras enfermas ó decadente»? 
¿Cómo podrán recobrar éstas la salud perdida? ¿Qué leyes rigen & las 8o-
ciedaues y cuáles son sus sanciones? ¿Qué pensar del Decálogo, de la re
ligión, de la propiedad, la familia, el ti abajo, la asociación, las relacio
nes privadas y el Gobierno? L a obra es una luminosa contestación á estas 
interrogaciones. -' _ 

E n cuanto al Maestro, Leroy-Beanlien lo describe en esta frase: «Ha 
inventado un método, creado una doctrina, constituido una Escuela, 
dejado una obra.» 

Iniciativas femeninas, por Max Tarmann, profesor en l a U n i 
versidad de F r i burgo (Suiza).—Dos v o l ú m e n e s , 2pesetas 
en r ú s t i c a y 3,50 en tela. 

Esta obra es insustituible para iniciar & la mujer on la acción social fe
menina. Hace tiempo que le estamos diciendo: «La mujer sufre: arriba-
de hastío y futilidad; abajo, de miseria, de ignorancia y explotación; de 
clases enteras suben gemidos, ayes de dolor y de vicio; no puedes enco, 
gerte de hombros, indiferente ó desdeñosa: es la condición de la mujer lo 
que está en crisis, y sus sufrimientos nadie puede conocerlos y sentirlos 
como la mujer misma. Debes ir en su ayuda por la acción social.» 
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L a mujer, que no está preparada para esta nueva misión, pregunta; 
«¿En qué consiste esa acción? ¿Qué debo hacer?» 

E s preciso decírselo en todos los tonos: para que los hombres salieran 
de sus rutinas y practicaran esa acción, ha sido preciso que se escribie
ran millones de volúmenes; ¿por qué hemos de pretender que la mujer la 
practique sin decirle lo que es, sin demostrarle qué es su deber, sin ha
cerle ver que así hace obra de mujer, puesto que siembra á su alrededor 
la paz y el bien? 

Para eso se publica este libro. Su autor no gasta mucho tiempo en pre
cisar, en dilucidar qué es la acción social femenima: casi los dos volúme
nes los consume en exponer las distintas maneras de practicarla. A las 
mujeres les dice lo que otras han hecho, las organizaciones que sostienen 
para apoyar á la mujer, para llevar sus ansias de justicia á la vida eco
nómica, & la que tienen que cooperar como productoras ó consumidoras. 

L a serle de instituciones presentadas podrán servir de guía y de estí
mulo á la mujer española y americana. Para la aección social femenina, es 
el preliminar indispensable. 

Ketteler, por Georges Goyau. — V e r s i ó n española de E n r i 
que Rniz y S. de Tejada. — U n volumen, 3 pesetas en r ú s 
t ica y á en tela. 
E l ilustre sociólogo Goyau traza en el prólogo la figura del Maestro, 

del gran Arzobispo de Maguncia. Difícil es apoderarse con más sagaz 
penetración de un alma y de una docrina, ni exponerla con más viril so
briedad y en frase más relampagueante y jugosa. Fué Ketteler el precur
sor de nuestro movimiento social, y nos legó un sistema que hoy discu
ten por igual economistas, juristas é historiadores. En este libro se 
expone ese sistema, y es su mismo autor el que habla desde sus páginas. 
He aquí las cinco partes en que se divide: 1M Iglesia y los tiempos nue
vos — L a Iglesia y las diversas variedades del absolutismo.—La Iglesia y 
él problema de la propiedad.- L a Iglesia y la cuestión obrera.—La politica 
social. Ketteler se anticipó medio siglo á su época; su voz augusta se 
alzó en pleno individualismo, como la protesta de la Iglesia, como la 
enérgica y piadosa defensa del proletariado. Y esa voz es la que este libro 
ha recogido. 

La acción social, por el P. Antonio Pavissich, S. J , , redactor 
de la Civ i t tá Cattolica, de Roma, — V e r s i ó n españo la de 
C r i s t ó b a l de Reyna. — Tin volumen, 2 pesetas en r ú s t i c a 
y 3 en tela. 
Este libro fija magistralmente las bases de la acción social y le abr« 

surcos de luz. Aunque asombra por la erudición y por la profundidad de 
la doctrina, no es un libro de pura especulación científica; es más bien un 
toque de clarín, un grito valiente de guerra, un ataque ceñido, brioso, 
implacable, al socialismo. Barrerle el paso, extirparlo en el corazón del 
pueblo, como un tumor que amenaza paralizar sus latidos de vida, sería 
para el autor una grande hazaña de la sociedad presente. En la segunda 
parte, que se titula: -4 vosotros, burgueses, es donde se fijan más atrevi
damente criterios de acción, y donde más luce su autor su profunda cul
tura teológica. E n la tercera reivindica para el proletariado el más 
amplio derecho de asociación, y hacer ver cómo la organización del pro
letariado es la obra más urgente de toda acción social. 

La asociación del obrero á las ganancias del patrono y la parti
cipación en ios beneficios, por Pau l Bureau. —Obra premia
da por el Museo Social de P a r í s . — Vers ión española de 
Cr i s tóba l de Reyna.—Dos v o l ú m e n e s , 2 pesetas en r ú s t i c a 
y 3,50 en tela. 

¿De cuánt as maneras se puede asociar el obrero á los beneficios del pa
trono? ¿Es esto justo? ¿Qué resultados da la participación en los benefl-
OÍOB? ¿Ee aplicable á la industria la aparcería? Las primas que suelen 
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darse al obrero para premiar la cantidad ó la calidad de su trabajo, mejo
rando su sueldo, ¿mejoran ó empeoran la suerte del proleteriado? L a es
cala móvil, Inventada para subir los salarios á medida que suban las ga
nancias del patrono, ¿lleva la paz á la fábrica? Y ¿qué resultado daría ha
cer al obrero accionista? 

E l autor estudia estas cuestienes y las con ellas relacionadas, con maes
tría de economista experto, y antes de sentar sus conclusiones, un poco 
pesimistas, expone los hechos, acumulados en largas y personales infor
maciones, fría y metódicamente. 

Para quien desee conocer este sistema de retribución del trabajo, para 
quien quiera practicarlo, para el que tenga necesidad de conocer la psico
logía del proletariado ó sienta el deber de trabajar por la paz, esta obra 
es necesaria. 

E l autor no es en ella un apologista, sino un hombre de ciencia que es
tudia ese fenómeno social serenamente y tras una minuciosa é imparcial 
información de la realidad. E s un guía seguro; sus mismas suspicacias 
son hijas de la prudencia y son garantía del acierto 

La educación económica dei pueblo alemán, por Greorges Blon-
del. — Vers ión española de Cr i s tóba l de Eeyna. — U n vo
lumen, 1,50 pesetas en r ú s t i c a y 2,50 en tela. 

España, como Francia, aparta á su juventud de los trabajos agrícolas, 
industriales y mercantiles, y la empuja á la empleomanía y á, las profesio
nes liberales. 

Eso es un mal, porque, procediendo así, no nos preparamos para esa lu
cha económica, encarnizada y perseverante, entablada hoy en el mundo; 
lucha por el mercado, es decir, por la riqueza de los pueblos; penetración 
pacífica, verdadera conquista material. 

Por contribuir de algún modo á abrir los ojos de España sobre esta des
viación del buen sentido, publicamos en nuestra Biblioteca el presente 
volumen. 

Blondel no teoriza; se ha preguntado, ¿cuál es la nación que en esa lu
cha está adquiriendo mayores triunfos? Alemania. Y á Alemania ha ido á 
investigar, á buscar su origen, y lo ha encontrado en el alto sentido prác
tico del pueblo alemán y en una vigilancia alerta y tutelar de los Pode
res públicos; ambas fuentes se juntan en esos establecimientos de ense
ñanza técnica, industrial y comercial, tan elogiados por el Emperador 
Guillermo, y de donde salen esos soldados que revolucionan la industria 
ó conquistan los mercados del mundo. 

De ellos se envanecen con razón, y piensan que «el capital intelectual 
que esos hombres representan es la base más sólida de su floreciente in
dustria». 

Blondel describe en este pequeño volumen esos centros de enseñanza 
que presenta como modelos á su Patria, que como modelos ofrecemos 
también á la nuestra. 

¿No hay Círculos Industriales y Mercantiles en España y América? ¿N» 
hay Cámaras de Comercio y Cámaras de la Propiedad? ¿No hay millares 
y millares de personas á quienes interesa remozar nuestras artes indus
triales y mercantiles? Pues á todos interesa este libro, tan rico en obser
vaciones sagaces como en altos ejemplos. 

La educación social y los Círculos de estudios, por E. Beanpin. 
Vers ión española y prólogo de Juan de Hinojosa,—Un vo
lumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 
Hace falta dar un ideal religioso y social á la juventud; es preciso alum

brar las fuentes de su generosidad, de su valor moral y de su abnegación; 
es indispensale además hacerle presentir la fuerza nobilísima del aposto
lado y darle el temple de alma que requiere, no sólo para conservar su 
fe en un medio hostil, sino para saber defenderla y difundirla. 

E l apostolado lo han de hacer los obreros mismos; su fuerza de propa
ganda y organización es más fecunda entre el proletariado que la de las 
otras clases. E s , por tanto, de necesidad urgente formar entre los obreros 
esos propagandistas y esos organizadores; es indispensable formar los 
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núcleos-fermentos, qne conquisten, animen, sostengan y dirijan las masas 
con arreglo á los principios de la fe y de la sociología cristiana. 

Para preparar esta labor, tan urgente y transcendental, se ha escrito y 
se ha traducido este libro, por cuyas páginas circula una corriente de vi
ril misticismo y de experiencia depurada y práctica. 

Tenemos la seguridad de que ha de ser uno de los libros más consulta
dos y leídos de toda esta Biblioteca. Los Círculos de Estudios se exten
derán por las parroquias, por los Patronatos de Juventud, por nuestros 
Círculos y Casas de obreros, hasta por las Juventudes de los partidos 
católicos. Y este libro será el hábil y animoso Mentor de los que los or
ganicen y dirijan. 

La escuela de hoy, por G-eorges G-oyau. — Vers ión e spaño la 
de Cr i s tóba l de i í e y n a . — D o s vo lúmenes , 7 pesetas en 
r ú s t i c a y 9 en tela. 

E l célebre pensador Goyau ha hecho en estos dos volúmenes una critica 
despiadada, valiente y profunda de la escuela laica. 

Al primer volumen le ha puesto los subtítulos siguientes: Los orígenes 
reliyiosos de la escuela laica.—La Escuela y la Moral.—Lapoliiica en la 
Escuela. Al segundo estos otros: E l peligro primario.—La escuela y la 
patria.—La escuela y Dios. 

E l laicismo, que avanza en los Estados y que quiere borrar de la socie
dad toda huella de la civilización cristiana: el antipatriotismo, que ha 
hecho acto de presencia en todos los viejos pueblos de Europa como he
raldo de la revolución social y de la anarquía, dan á todos estos temas 
una malaventurada actualidad. 

Goyau los ha estudiado como historiador, como filósofo, como sociólo
go y como jurista. Publica al final de cada volumen documentos revela
dores. Es una obra fundamental contra la escuela laica, el antipatriotis-
mo y el antimilitarismo. E n sus páginas, escritas en estilo vibrante, que
dan'desveladas las intrigas, subterfugios y apariencias de imparcialidad 
y respeto á la conciencia con que el laicisino comienza su obra antipa
triótica ) nefanda. Sigiic después implacablemente sus pasos ..enunciando 
sus doctrinas demoledoras y sus consecuencias terriblemente funestas. E l 
balance del laicismo c*tá hecho de mano maestra y no con declaraciones, 
sino con razonamientos y sobre todo con documentos y con hechos. 

Es la obra de un pensador, en la que nos da un arsenal para combatir 
esos disolventes de la sociedad, salto atrás, retorno al paganismo, que 
alguien tiene interés en presentar á los pueblos engañados como un pro
greso deslumhrante. 

Por la verdad, por el hien del pueblo, por la civilización cristiana ha 
escrito esas 800 páginas sólidas y documentadas, l ío ha degenerado tanto 
la raza que hahla español que no tenga para ellas^ecos alegres, ecos de 
simpatía y de triunfo. 

La escuela neutra á la !uz de la verdad, por W . Kriege.—Ver
sión españo la de Domingo M i r a l , c a t e d r á t i c o de la U n i 
versidad de Salamanca. — U n volumen, 1 peseta en r ú s t i 
ca y 1,75 en tela. 

E l problema de la escuefa laica y de la escuela neutra está ya planteado 
desgraciadamente en España. E s uno de los más gravea, de los más an
gustiosos, quizás de ¡os más inevitables; es uno de los que guardan la cla
ve del porvenir; el porvenir dependerá en gran parte del modo como se 
resuelva. ¿Cómo se resolverá? 

Los católicos deben prepararse para ésta gran hatalla, deben plantearse 
bien el problema, deshacer los equívocos y romper los lazos que se les 
tienden. 

Hoy, por ejemplo, se les dice: No, no os espantéis: no pedimos la escue
la laica, sino la escuela neutra, que no es lo mismo. 

E l autor prueba que esa misma escuela neutra, en el sentido restrictivo 
y un poco sutil que quieran darle, es absurda, y cómo los grandes peda
gogos alemanes la condenan en nombre de la ciencia misma. 

E s un libro de palpitante actualidad. 
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La familia y el Estado en la educación, por e l P . Sertillanges, 
profesor de Fi losof ía Mora l en el Ins t i tu to ca tó l ico de 
P a r í s —Vers ión española , p ró logo y notas de Jenaro Gon
zález Car reño , profesor de Ps ico logía , L ó g i c a y Et ica en 
el I n s t i t u to de Falencia.—Un volumen, 1 peseta en r ú s t i 
ca y 1,75 en tela. 

L a escuela gratuita, la escuela lafca, la escuela obligatoria, ¿qué debe 
pensarse de eso? ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿Cuáles son los funda
mentos filosóficos y sociológicos en que podemos apoyar nuestra reivin
dicación de la educación moral y religiosa? 

L a lectura de este libro nos da sobre eso ideas claras y conforta, por
que su argumentación es tan espléndida y sólida, que afianza las convic 
cienes. Leyéndolo dice uno: 

—Tenemos razón los católicos: esa omnipotencia del Estado ó del Mu-
aicipio es una aberración, es el cesarismo llevado al sagrado del hogar y 
de la conciencia. No puede prevalecer, y si prevalece, será la tiranía, con
tra la cual serán lícitas todas las rebeldías, y de la cual no pueden espe
rarse más que desastres. 

E l P. Sertillanf;es no es sólo un pensador penetrante que hiere las 
cuestiones en su fondo, es, además, un observador cultísimo y un es
tilista que sabe dar á su pensamiento la vehemencia y el color de un ar
tista. 

La mujer en el hogar. — Su educación social, por M . Beaufre-
ton. — Vers ión e spaño la de Francisco de P. Salcedo. — 
ü n volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

«He querido mostrar lo que es la enseñanza casera, es decir, la que debe 
recibir una buena ama de casa, probar su oportunidad y hacer ver sus 
aspiraciones y su porvenir, decir cuál es su mibión y señalar los factores 
do evolución que trae í» la sociedad presente.» 

Eso hace el autor en este libro. No es sólo de información, es también 
de orientación. Deberían leerlo y consultarlo con frecuencia las madres, 
las jóvenes que se dan cuenta de la esterilidad y de los peligros de una 
vida vacia de ideal, rica sólo en coqueteos y fruslerías, y las que en Co
legios é Internados han asumido la responsabilidad de formar niñas que 
serán mujeres mañana, y que deben ser honradas, útiles, sonrisa de hada 
y rayo de sol para su hogar. 

La pequeña industria contemporánea, por Víc tor Brants, de la 
Academia Real de Bélg ica , profesor de la Universidad de 
Lovaina . — Vers ión españo la de Juan Moreno. — U n vo
lumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

He aquí los trece cspítulos que forman este libro: I . E l problema de la 
pequeña Industria.—II. L a pequeña industria y la estadística. - I I I . Los 
peligros que amenazan á la pequeña industria en el mundo económico 
moderno.—IV. L a educación y la instrucción profesional. V. L a socie
dad económica.—VI.El crédito.—VIL Las máquinas y la fuerza motriz. -
V I H . L a cuestión social del oficio.—IX. E l Sindicato. X. L a concurren
cia.—XT. L a organización de los oficios en Austria.~XTI. L a organiza
ción de los oficios cu Alemania.—XIII. L a organización de los oficios en 
Bélgica. 

E l autor resume el libro en un capítulo final, que es como la sentencia en 
un largo proceso: los hechos y razonamientos referentes á este problema 
social de la clase media en la industria van desfilando por los trece pri
meros capítulo-; en el décimocuarto ya tiene el autor todos los elementos 
de juicio, y serena y sutilmente da su fallo. 

Este problema quizás no lo ha estudiado ningún economista en Europa 
tan intensamente como el maestro Brants. Quien haya leído su hermosa 
abra Las ¡jravdes lineas de la economía contemporánea, que también ha 
presentado en castellano esta Biblioteca, habrá visto con qué elevación 
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de penBamlento se lo plantea, con qué Imparcialidad señala aus sol»-
oioues. 

Presentamos la edición española notablemente mejorada. Amigo nuea-
tro el autor, lo ha puesto al día en un Apéndice interesantísimo con qu« 
termina el libro. 

La poUtica social, por el B a r ó n J . de H e r t l i n g , diputado en 
el Parlamento a l emán .—Vers ión e s p a ñ o l a de Lu i s Heinta , 
C. M . — U n volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela . 

Este libro, pequeño en páginas, es grande por la elevación de pensa
miento con que está escrito y por la solidez filosófica y jurífica de su doc
trina. Su autor, catedrático y diputado alemán, aborda de frente el pro
blema de la legislación tutelar del trabajo, fijándole los altos principio» 
de doctrina sobre que ha de fundarse para que no sea un extravío más, un 
motivo de perturbación en vez de un surco abierto á la paz. Ha sabido 
hacer visible el entronque de esas leyes con el Derecho natural, y lo 
ha demostrado con razonamientos robustos y en un estilo musculoso y 
fuerte. 

L a política social invade hoy los Parlamentos, las clases sociales, la 
cátedra, la prensa, el mitin y la calle. Este libro viene á su hora. 

Las Asociaciones agrícolas en Bélgica, por Max Turmann, 
profesor en la Universidad de I r i b u r g o (Suiza) .—Versión 
e s p a ñ o l a de J o s é Menéndez Novel la . — Dos v o l ú m e n e s , 2 
pesetas en r ú s t i c a y 3,50 en tela. 

E l Sindicato agrícola tiende á Invadir las poblaciones campesinas: tien
do á desdoblarse en millares de instituciones cooperativas, mutualistas, 
de previsión, de instrucción y ayudaá las clases populares. ¿Cómo se hará? 
Las clases agrícolas necesitan un guía, y mejor guía que un libro que 
Ies diga cómo lo pueden hacer, es un pueblo que les diga cómo lo ha 
hecho. 

E n eso está el mérito de este libro. Más que el autor contando lo que ha. 
visto, aparece en él el pueblo belga contando lo que ha hecho y cómo lo 
hizo. E l socialista Vandervelde reconocía que era uno de los hechos his
tóricos que más honraban su raza. 

Esta lección de co^as tan sugestiva y tan práctica, tiene para nosotros 
un interés extraordinario. 

Las grandes líneas de la economía contemporánea, por V íc to r 
Brants, de la ü e a l Academia de Bruselas, profesor de la 
Universidad de Lovaina. — Vers ión españo la y pró logo 
de Eduardo de Hinojosa, de la Academia de Ciencias Mo
rales y P o l í t i c a s . —Tres v o l ú m e n e s , 12 pesetas en r ú s t i c a 
y 15 en tela. 

Vale esta obra por una enciclopedia E n sus páginas aparecen agrupa
dos los fenómenos de la vida económica á la luz de la ciencia y de los 
principios cristianos. Es la obra fundamental del insigne sociólogo belga. 
Brants es una inteligencia privilegiada, serena, temerosa de las resolu
ciones extremas. La nota saliente de su psicología como pensador es la 
moderación, la prudencia, un severo sentido del equilibrio, de la fijeza, 
de la ecuanimidad. Católico sincero, es al mismo tiempo uno de los gran
des economistas contemporáneos, un maestro escuchado en los Congresos 
de los sabios. 

L a obra es densa, luminosa, objetiva; los problemas económicos y so
ciológicos son en ella estudiados ampliamente y con un criterio rigurosa
mente cieutífico. Avalórala el nombre ilustre del prologuista y tra
ductor. 

La t ierra y el taller. — Los Huertos obreros, por L . R i v i é r e . — 
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Vers ión española de J o s é Menéndez Novella . — U n volu
men, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en tela. 

Esta obra social nació como una chispa de caridad en un Tauen corazón. 
Sorprendida Felicia Hervieu de la poca fecundidad de la limosna, se dijo: 
Debe ser porque el hombre no ha nacido para mendigar, sino para traba
jar, y por eso la caridad con él debería consistir en darle, no el pan de la 
limosna, sino el del trabajo. Sobre este razonamients fundó los Huertos 
obreros. 

E l autor, que acaso es hoy el publicista más autorizado en la materia, 
cuenta sus precedentes en la Historia, cuenta la historia misma de la ins
titución, sus tipos, su evolución, sus casos triunfantes, su conversión de 
obra benéfica en obra social, y cómo se fundan y administran. 

Expone, sobre todo, con delectación cuál es y cuál puede ser su alcance 
social para resolver el conflicto obrero, para pacificar los espiritas, para 
dar solidez á la familia, para curar al trabajador del mal de la taberna, 
de la tuberculosis, de la infección infantil, de la sugestión tentadora de 
la gran ciudad; para darle espíritu de previsión, para hacer germinar en 
él virtudes cuya ausencia es hoy lo que agrava la terrificante crisis so
cial que padecemos. 

Este libro puede difundir entre nosotros esa institución tan hermosa y 
hacer que vuelva á restablecerse la armonía entre la tierra y el taller 
que existió en siglos pasados y que en mala hora ha roto el maquinismo 
contemporáneo. 

La última fase de ia filosofía de! Derecho en Alemania, por el 
Dr . Ig iuo Petrone. — Ver&ión españo la de Cr i s tóba l de 
Eeyna. — IJn volumen, 4 pesetas en r ú s t i c a y 5 en tela. 

Esta obra es nn estudio magistral, en que el eminente Petrone, verda
dera gloria de Italia y una de las más firmes columnas que allí tiene el 
espiritnalismo, pasa revista á las diversas teorías sobre la filosofía del 
Derecho emitidas en Alemania por los más señalados cultivadores de esa 
abstrusa ciencia en la segunda mitad del último siglo. E s una crítica lu
minosa fundada en la teoría del conocimiento, dirigida á examinar la le
gitimidad de una especulación fisolófica del Derecho, «legitimidad —como 
dice el mismo autor - que unos niegan absolutamente, y que otros encie
rran en tales límites y admiten con tan estrechas condiciones y cortapi
sas, que es lo mismo que si la negaran». L a crítica de nuestro autor se 
dirige especialmente sobre las teorías de Merkel, Lasson, Dann, Jhering 
y otros autores racionalistas, las cuaies rebate y aniquila con su argu
mentación poderosa. Su estudio sobre el criterio de la experiencia y so
bre el Derecho natural, bastarían para poner á Petrone á la altura de los 
más profundos pensadores y filósofos de nuestros tiempos. 

Los esclavos cristianos desde ios primeros tiempos fíe la tyfesia 
hasta e¡ ocaso de la dominación romana en Occidente, por 
Paul Al lavd . — Obra premiada por la Acadeiuia France
sa. — Versión e spaño la de Luis F e r n á n d e z Ramos. — U n 
volumen, 4 pesetas en r ú s t i c a y 5 pesetas en tela. 

«La abolición de la esclavitud fué obra del Cristianismo. Bajo su in
fluencia dejó gradualmente el esclavo de ser una cosa, y recobró uno des
pués de otro los derechos inherentes á la persona humana. E n la sociedad 
religiosa los tuvo todos desde los albores de la predicación evangélica. 
E n la sociedad civil fué recibiéndolos poco á poco á medida que en la le
gislación fué infiltrándose el espíritu del Cristianismo^ 

Esta tesis del autor, gloria del catolicismo contemporáneo, queda en 
este libro plenamente demostrada. Con tener el cuadro negruras que es
tremecen, no hace obra de poeta ni de apologista, sino de honrada y se
rena erudición. Aparte esto y las bellezas de estilo, un estilo viril y res
plandeciente, aparte su asombrosa erudición y la autoridad de sus juicios, 
el libro presente derrama haces de luz sobre la acción del catolicismo 
para rehabilitar el mundo del trabajo. Leído este libro, se ve que el 
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obrero anticristiano es un monstruo de ingratitud, si no es un Ignorante: 
todas las instituciones humanas -¡untas no han hecho por él nada compíi-
rahle con lo que hizo el Cristianismo 

Los socialistas pintados por sí mismos, por el Dr. Engelbert 
Kaser. — Vers ión españo la de la cuarta edición alemana, 
por Domingo M i r al , C a t e d r á t i c o de l a ü n i v e r s i d a d de Sala-, 
manca.—Dos vo lúmenes , 2 pesetas en r ú s t i c a y3,50en tela. 

Esta obra ha tenido un gran éxito en Alemania; en poco tiempo se han 
agotado de ella cuatro ediciones. 

Su originalidad consiste en ser una refutación del socialismo, hecha con 
textos tomados de litaros y discursos de sus teorizantes más afamados y 
de sus más autorizados caudillos. 

Muchísimos centenares de esos textos cita el autor después de haberlos 
compulsado con toda escrupulosidad. Esos textos son como una fotogra
fía tomada del natural, y basta mostrarla asi para inspirar horror por sus 
procedimientos é ideales, desdén por su ampulosidad pseudo-científica, 
temor y compasión por su morboso estado psicológico. 

Dedica el primer volumen á revelar lo que el socialismo piensa y hace 
por la revolución social, á describir su futura organización social, sus 
sueños desatinados, sus ilusiones candorosas, cómo se organizará el tra
bajo, quién lo dirigirá, cómo se remunerará, qué será el Estado del por
venir y la educación y la enseñanza, y cómo ya no habrá ni vicios, ni de
litos, ni miserias, sino el paraíso terrenal. 

Casi todo el segundo volumen está consagrado á presentar al socialismo 
en sus relaciones con la religión y con la moral. Las citaciones van de
jando una impresión penosa, de horrible blasfemia, de odio satánico. 
ÍUnguna herejía más atrabiliaria y temible, nada más revolucionario, 
más opuesto á la moral cristiana. 

E n los últimos capítulos discurre el autor sobre el porvenir del socia
lismo y sobre los medios de enfrenarlo. 

Esta Biblioceea no publica esta obra para los obreros: no tienen general
mente suficiente cultura para ver el lado cómico ó desatinado de los tex
tos que en ella se han acumulado. Pero las personas cultas, los sacerdo
tes, los profesores, los políticos, los periodistas, etc., sí que deberían 
leerla, porque seguramente encontrarían en ella una revelación muy útil 
y exacta; el socialismo sin máscara, pintado por ellos mismos. 

Llama que prende {Le blé q u i leve). — Novela social de R e n é 
Bazin, de la Academia Francesa. — Vers ión españo la de 
Enrique R a í z y S. do Tejada. — ü n volumen, 3,50 pesetas 
en r ú s t i c a y 4,50 en tela. 

E l autor de este libro es mío de los académicos de más renombre y uno 
de los novelistas más artistas de Europa. L a novela es un primor de esti
lo y un alarde de fuerza descriptiva. Su mérito principal está, sin em
bargo, en la delicadeza emotiva y el soplo de vigoroso apostolado social 
que pasa por sus páginas. No es posible leer algunas escenas sin llanto en 
los ojos; no es posible seguir la acción sin sentir ansias grandes de Inter
ponerse abnegadamente en esa lucha feroz de obreros y patronos que per
turba nuestra época. 

Dar al sacerdote conciencia de su misión y de su responsabilidad; re
cordarle que su carrera es más un medio de sacrificarse por las almas que 
de ganarse la vida; despertar en él deseos ardientes de convertir; darle 
vocación de misionero, es hacerlo fuerte y grande. Los sacerdotes que in
tervienen en la novela son como misioneros en su patria y cautivan no 
sólo con su palabra, que remueve y agranda el espíritu, sino también con 
sus obras, que excitan la emulación, el ansia de imitarlos. 

E s un libro para todos, por su amenidad y exquisitez; pero en las luces 
y sombras de ese cuadro campesino, nublado ya por la huelga y el odio 
al burgués, hay ejemplos y lecciones penetrantes y especialísimas para el 
cura rural, para el jornalero y para el propietario. 

Memorias de una solterona, por Hené Bazin, de la Acade-
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mia Francesa, — Vera ión española de E. Alvarez Du-
mont. — U n volumen, 3,50 pesetas en r ú s t i c a y 4,50 en 
tela. 

René Bazin es uno de los novelistas de más renombre en Europa; es 
artista delicado, de exquisita sensibilidad, de rica imaginación, de estilo 
primoroso. 

Aparece entre los sociólogos de esta Biblioteca por otra cualidad suya 
que da ¿ s u s ficciones de novelista un valor augusto. René Bazin es un 
novelista eminentemente social. Se verá en su novela Llama que prende, 
que forma también parte de la P r i m e r a serie; se ve en esta que hoy 
presentamos, en estas Memorias de una solterona, que Georges G-oyau en
salza tanto, libro donde no se sabe qué admirar más: si la forma amena, 
riente, rica en imágenes bellas y aún más en emociones, ó el hondo sen
tido social del fondo, la seria doctrina que comó una corriente subterrá
nea circula bajo aquellos paisajes lindos, y eutre aquellos diálogos tan 
Ingenuos, y bajo aquellas reflexiones sutiles y delicadas donde la solte
rona va dejando gracia de su alma. 

A pesar de ser libro de ficción, no hemos dudado en darlo aquí: sobre el 
lector, sobre la lectora especialmente — porque para la mujer está he
cho —, deja una impresión que acaso no dejaría el libro científico; esa 
impresión es como el surco que deja el arado, es como la impulsión con 
que se pone en movimiento á un sér, es la lección que da una vida por la 
que insensiblemente nos apasionamos. 

Arte exquisito, acendrado sentido social; ambas cualidades resaltan en 
el libro. Ho podía faltar aquí, donde tenemos tanto empeño en dar á la 
mujer instrumentos de trabajo, libros que la preparen para su misión so
cial del mañana. 

Mujer antigua y mujer moderna (novela feminista), por el Pa
dre Antonio Pavissich, S. J . — Vers ión española de F é l i x 
Gl-onzález L lana . — U n volumen, 3,50 pesetas en r ú s t i c a y 
4,50 pesetas en tela. 

Bs el choque del feminismo alocado, hombruno, antinatural y anticris
tiano, con ese otro feminismo sensato que reivindica para la mujer dere
chos que hoy no se le respetan y augustas funciones que son clave de la 
vida. 

L a novela es didáctica: indudablemente, el autor se ha propuesto con 
ella orientar, enseñar, señalar á la mujer cristiana un peligro que avanza 
sobre su horizonte y un punto en que apoyarse en su defensa; pero ha 
logrado sembrar de flores el árido camino, alegrar la perspectiva con 
bellezas de color, y suscitar la ansiedad de los lectores con el interés y la 
hábil movilidad de la acción novelesca. 

Patronos y obreros, por Á . Roguenant. — (Obra premiada 
por la Academia de Ciencias Morales y Pol í t icas* de. 
Francia).— Vers ión española de Luia Hernando de La-
rramendi. — U n volumen, 1 peseta en r ú s t i c a y 1,75 en 
tela. 

E l autor ha sido obrero y después patrono; es de los que Uevaa eu su 
inteligencia y en su voluntad recta y terca, sino el bastón de general, 
la seguridad del triunfo, rica cantera de la que salen las individualidades 
fuertes. 

Conoce por eso la realidad que describe, no de memoria y por haberla 
leído en los libros, sino por haberla vivido y por haberla observado. 
Juzga de las teorías y de los hombres con altiva independencia, y rechaza 
modesta, pero serenamente, aquellas cuya falsedad ha visto en la piedra 
de toque de lo real. 

Por eso está en las mejores condiciones para dar útiles y prácticos 
consejos á los obreros y á los patronos. E n esta parte moralizadora, ins
tructiva, práctica de su libro, es donde el autor ha derramado más aban
donadamente las luces de su inteligencia y las efusiones de Í U corazón. 



— 243 — 

Ese pequeño libro es un inapreciable «Manual de los deberes del obre
ro y del patrono». 

¿Qué es !a sindicación abreva? -~ Sus pr inc ip ios , su orienta
ción, sus consecuencias^pov Víctor Di l igent . — P r ó l o g o y 
t r aducc ión de Juan Reig . — Dos tomos, 2 pesetas. 

L a reciente «buelga negra» de los mineros ingleses, ha puesto de relieve 
la transcendencia prodigiosa de esa nueva fuer/.a que ha aparecido en la 
moderna sociedad, y que se llama asociación obrera, sindicato ó federa
ción. Tan grande es, que los Estados no saben cómo defenderse; contra 
esa inesperada agresión están desprevenidos y desarmados, y su soberanía 
sufre por eso eclipses que hace sesenta años ni se hubieran concebido si
quiera. 

¿T qué fuerza es esa? ¿Qué poder misterioso la empuja? ¿Qué es la aso
ciación obrera? ¿Qué son sus federaciones temerosas? ¿Cuáles son sus 
tipos? ¿Cuáles sus principios directores? ¿Qué trayectoria van descri
biendo? ¿Cuáles su resonancia y sus aspiraciones? ¿Cuál su porvenir? 
¿Qué liay en ello de utilizable y justo, y qué de extravío y de error? 

E l autor lo explica en esta obra con vigoroso estilo y con minucioso 
detalle. Es uno de los libros más de actualidad que hoy pueden publicar
se, porque nunca como ahora el sindicalismo presagia transformaciones 
profundas y amenaza con enormes trastornos. 

Religión y IViedicina, por el doctor Charles Yida l .—Vers ión 
española de Francisco de P. Salcedo.—Un. volumen, 1 pe
seta en r ú s t i c a 3̂  1,75 en tela. 
«Pensadores autorizados — dice el sabio autor de este libro — han estu

diado el hecho social de la religión en sus relaciones con la ciencia en ge
neral; otros han querido someterlo á los fríos análisis de la razón pura 
según los métodos de la filosofía. Me he propuesto yo especializar el 
punto de vista científico y considerar la religión sólo desde el punto de 
vista médico, y me ha excitado á ello la hipótesis de que una regla, dis
ciplina ó dogma que así se impone al nombre, debía tener forzosamente 
múltiples puntos de contacto con la medicina... 

»En el curso de las investigaciones que he tenido que hacer para este 
trabajo, he podido comprobar que la doctrina y las reglas religiosas es
tán maravillosamente de acuerdo con las doctrinas y reglas de la medici
na en lo que constituye su fin lógico, la conservación de la salud, la pro
filaxia y la curación de las enfermedades.» 

Así expone el célebre doctor el fin de este libro original, escrito con sin
gular amenidad y con una copia de datos científicos de primer orden. 

L a relación de los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, délos 
pecados capitales, las virtudes teologales y los sacramentos con la salud 
y los demás fundamentos de ciencia médica sobre que parece estar basa
da la doctrina del catolicismo, están tratados con tanta competencia como 
novedad. 

Es un libro curiosísimo que, apologético sin pretenderlo, da consejos 
muy saludables para la vida práctica 

Tratado de Economía Nacional, por el P .He in r i ch Pescli,S. J.— 
Fundamentos. — Traducida del a l e m á n por el padre J o s é 
M . Llovera , C. C. - P r ó l o g o del Excmo. Sr. D . Rafael 
R o d r í g u e z de Cepeda, senador del Reino y ca t ed rá t i co de 
la Universidad de Valencia.—Dos recios v o l ú m e n e s . — 
Precio; 8 pesetas en rúst ica^ 10 en tela. 

Con estos dos volúmenes se comienza la impresión de esta obra monu
mental. E l célebre economista P. Antoine la considera como el fruto más 
granado de la ciencia económica y social del catolicismo. A ella ha consa
grado el sabio jesuíta alemán cuarenta años de estudio perseverante. ]2s 
maciza, solidísima, la más fundamental que se ha publicado en Europa. 

Estos dos primeros volúmenes son los preliminares; el autor los titula 
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«fundamentos», y tienen un alto carácter fílosólico y sociológico. He aquí 
la materia de que trata en los dos volúmenes: 

CAPITULO P R O l E R O . — LA NATURALEZA Y EL HOMBRE. — E l hombr* 
dueño del Universo por voluntad de Dios. — E l trabajo como medio do 
alcanzar el dominio sobre la Naturaleza. - Utilidad de la Naturaleza. — 
E l hombre, señor del mundo, viviendo en sociedad. 

GAP. I I . — SOCIEDAD y CIENCIA DE LA SOCIEDAD. — Conceptos y noti
cia histórica. — L a Sociología evolucionista. — E l evolucionismo psíquico-
social. — L a evolución social etiológica y teleológicamente considerada. 
Esencia de la sociedad humana. 

CAP. I I I . - LAS TRES COLUMNAS FUNDAMKNTALES DEL ORDEN SOCIAL. 
L a familia. — E l Estado. — L a propiedad privada. 

CAP. IV. — LA ECONOMÍA Y SU PRINCIPIO DE ORGANIZACIÓN. — Teoría 
acerca de los grados ó períodos de la evolución económica. — E l concepto 
«economía nacional». — E l individualismo. — E l socialismo. — E l solida-
rismo. 

CAP. V. — LA CIENCIA ECONÓMICA NACIONAL. — Objeto, fin y carácter 
de la ciencia económica nacional. — L a Economía nacional en sus relacio
nes con las ciencias sociales y con la moral. — Leyes de la Economía na-
cioual. — L a cuestión del método. 

En los otros volúmenes que seguirán á éstos desarrolla la ciencia eco
nómica con arreglo á este plan: 

Parte g-eueral. — 1.° Del fin de la Economía nacional, ó sea, del bien
estar nacional considerado en su esencia. — 2.° De la causa del bienestar 
nacional, estudiando para eso los factores fundamentales de lesión eco
nómica, á saber: a) E l territorio.—^ L a población. — cj Los procesos 
más importantes de la vida económica, es decir, la producción, el cam
bio, la distribución v el consumo, d) Poderes y factores políticos y 
sociales, cuya actividad influye esencialmente sobre el bienestar nacio
nal, es decir, el Estado, el Municipio y las Asociaciones profesionales. 

Parte especial. — E n ella estudia amplia y felizmente las órdenes 
particulares de la vida económica: la agricultura, la industria, el comercio, 
el tráfico, la hacienda pública... todo el ciclo de los estudios económicos. 

Hombrea eminentes han pedido al editor la publicación de esta obra; 
pensaban que acaso ninguna otra podría dar más segura orientación ni 
eiercer más influencia en el pensamiento económico-social de España y de 
las PLepúblicas Sudamericanas; los mismos adversarios tendrían que con-
saltarla. 

E l editor üa comenzado la publicación de estos volúmenes, y para dar 
mayores facilidades para su adquisición publica los diferentes tratados 
oon independencia, y nadie se verá así forzado á comprar los diez ó doce 
tomos de que la obra constará, sino los que crea necesitar. 

Ha hecho la traducción un religioso admirador del P. Pes h, el insigne 
carmelita P. Llovera, autor del mejor tratado de sociología cristiana que 
se ha publicado en España. 

Tratado elemental de Economía social según los principios de la 
Teoiogfa católica, por L . Garrignet , Superior del Semina
r io de Aviñón . — Versión española de Juan Garc ía Bote. 

I . — L a Pr opiedad.—Bos volúmenes^ 2 pesetas en r ú s 
t ica y 3,50 en tela. 

I I . — E l Trabajo. — Tres v o l ú m e n e s , 3 pesetas en r ú s t i c a 
y 5,25 en tela. 

Esta obra tiene el mérito de compendiar centenares de volúmenes. Con 
ella busca su autor un retorno sinceroálos principios sociales de la Igle
sia. Su doctrina está, en lo substancial, extraída del Evangelio, de los 
Santos Padres y de la obra teológica de Santo Tomás. A la luz de esa 
doctrina estudia los graves y complejos problemas que hoy se discuten 
alrededor de la propiedad y del trabajo. L a exposición es rigurosamente 
didáctica; el estilo, sencillo y elocuente; la erudición, abrumadora; la doc
trina, sólida; los razonamientos, abundantes y ceñidos; profusa la copia, 
de textos. 

L a obra en francés cuesta en París 10,50 francos; traducida esmerada
mente al español, cuesta en España 3 pesetas, á peseta volumen. 
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ün cáncer de la civilización. — Estudio sobre la p ros t i t uc ión 
moderna, por el P. Antonio Pavissicli , S. J., con nn estu
dio sobre la p ros t i t uc ión y la t ra ta de blancas en E s p a ñ a , 
por J u l i á n J u d e r í a s , Secretario del Patronato Eeal para 
la r ep res ión de la t ra ta de blancas y una a locución á las 
mujeres, por Margari ta de Schlumberger. —Vers ión es
paño la de Cr i s tóba l de Reyna. — U n volumen, 3 pesetas 
en r ú s t i c a y 4 en tela. 

E l mal horrible de la prostitución y de la trata de blancas, su historia, 
su estado actual, sus turhios manantiales, los regímenes legales bajo íos 
que vive en Europa, y sus reformas, los grandes remedios; todo eso va 
desfilando por estas páginas con sobriedad delicada, pero con uu interés 
y una emoción de escenas de folletín. Los hechos y las cifras, amontona
dos y acoplados, son los que principalmente dan esa sensación de gran
deza y de susto que no sentimos al presenciar de cerca algún heeho 
aislado. 

E n el estudio-prólogo de Juderías se hace una relación casta de cosas 
inmundas que pasan casi ante nuestros ojos sin verlas y una denuncia vi
ril y generosa de los peligros á cuyo borde confiadamente caminamos. L a 
lectura de este libro da una sensación de angustiosa pesadilla y despierta 
una suprema compasión. 
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R e v e r e n d í s i m o s P r e l a d o s q u e h a n h o n r a d o c o n s u 
b e n d i c i ó n , c o n s u a p l a u s o y c o n s u s r e c o m e n d a 
c i o n e s á l a b i b l i o t e c a 

C I E N C I A Y ACCIÓN 
E S T U D I O S S O C I A L E S 

E S P A Ñ A : 

Arzobispos de: 

Burgos. 
Fillpos.—jNuneio Apos

tólico en Madrid. 
Granada. 
Santiago. 
Sevilla. 
Tarragona. 
Cardenal de Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Sevilla. 
Zaragoza. 

Obispos de: 

Almería. 

Astorga. 
Barcelona. 
Barbastro. 
Cáceres. 
OAdi^. 
Calahorra y L a Calzada 
Canarias. 
Cartagena. 
Prior de l a s Ordenes 

Militares — C i u d ad 
Eeal. 

Ciudad Rodrigo. 
Córdoba. 
Coria. 
Gerona. 
Jaca. 
Lérida. 
Madrid-Alcalá. 
Mallorca. 
Mondoñedo. 

Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Pamplona. 
Plasencia. 
Salamanca. 
Segovia. 
Sión. 
Solsoua. 
Tarazona. 
Tenerife. 
Teruel y Administra

dor Apostólico de Al-
barracín. 

Tortosa. 
Túy. 
TJrgel. 
Vich. 
Zamora. 

A M E R I C A : 

Arzobispos de: 

Antequera. 
Bogotá. 
Guadalajara. 
L a Puebla. 
Linares. 
Méjico. 
Monterrey. 
Popayán. 
Quito. 

Etc. , etc., etc. 

Obispos de: 

Ayacucbo. 
Campiñas (Brasil). 
Cuzco. 
CMlapa. 
Garzón. 
Guayana (Venezuela). 
Habana. 
Huaraz. 
L a Plata (Argentina). 

Paraná (Argentina). 
Pinar del Río (Cuba\ 
Querétazo. 
Saltillo. 
Santa Fe. 
Santa Marta. 
Tepic. 
Trujillo. 
Tulancingo. 
Tunja. 
Zacatecal. 
Zamora (Méjico). 
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