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En 1848 el fan tas ma del co mu nis mo co men za ba su an- 
da du ra plan tan do ba ta lla contra la re li gión, el po der
de los opre so res y los ex plo ta do res ca pi ta lis tas. En el
bre ve lap so de un año, las re vo lu cio nes es ta lla ron en
las prin ci pa les ca pi ta les del Vie jo Mun do re cla man do
un cam bio ra di cal en el sis te ma que dig ni fi ca ra a los
opri mi dos y ex plo ta dos, a los des fa vo re ci dos y a quie- 
nes vi vían en los már ge nes de la po lí ti ca. En es te con- 
tex to, Karl Ma rx y Frie dri ch En gels vis lum bra ron una
Eu ro pa más jus ta y so cial, y por ello par ti ci pa ron ac ti- 
va men te en la for ma ción de aso cia cio nes y en la con fi- 
gu ra ción tan to de su dis cur so y co mo de su ac ti vi dad.
Fer nan do Clau dín, po lí ti co, mi li tan te y una de las men- 
tes más lú ci das del si glo XX, des gra nó en Ma rx, En gels
y la Re vo lu ción de 1848 la co rres pon den cia que Karl y
Frie dri ch man tu vie ron en esa épo ca, El ma ni fies to co- 
mu nis ta y sus ar tícu los en las re vis tas La Ga ce ta Re na- 
na y La Nue va Ga ce ta Re na na, pa ra mos trar có mo fue
el pro ce so re vo lu cio na rio de 1848 y cuál fue el pa pel
de sem pe ña do por dos de sus pro ta go nis tas. Clau dín
nos des ve la en es tos tes ti mo nios y do cu men tos el le- 
ga do trun ca do de una Eu ro pa que pu do ser y nos pre- 
sen ta la re vo lu ción co mo un ho ri zon te de ac ción mi li- 
tan te.

Fer nan do Clau dín (1915-1990) fue un des ta ca do po lí ti co e ideó lo- 
go co mu nis ta y so cia lis ta es pa ñol. Exi lia do tras la Gue rra Ci vil por
su vin cu la ción con el Par ti do Co mu nis ta de Es pa ña, lle gó a ocu- 
par pues tos de res pon sa bi li dad en el Par ti do has ta que sus des- 
ave nen cias ideo ló gi cas con San tia go Ca rri llo, a la sa zón se cre ta rio
ge ne ral, pro vo ca ron su ex pul sión y la de Fe de ri co Sán chez (Jor ge
Sem prún) en 1964. Tras la muer te de Fran co vol vió a Es pa ña y,
des de 1980, di ri gió la Fun da ción Pa blo Igle sias del Par ti do So cia- 
lis ta Obre ro Es pa ñol.
Clau dín es cri bió, en tre otras obras de pen sa mien to e his to ria del
so cia lis mo, los si guien tes li bros: La cri sis del mo vi mien to co mu nis- 
ta. De la Ko min tern al Ko min form (1970), Eu ro co mu nis mo y so cia- 
lis mo (1977), Do cu men tos de una di ver gen cia co mu nis ta, In te rro- 
gan tes an te la iz quier da (jun to con Ma nuel Az cá ra te, 1978), ¿Cri sis
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de los par ti dos po lí ti cos? (et al., 1980) y La opo si ción en el «so cia- 
lis mo real»: Unión So vié ti ca, Hun g ría, Che cos lo va quia, Po lo nia:
1953-1980 (1981).
Ma rx, En gels y la Re vo lu ción de 1848 fue pu bli ca do por pri me ra
vez en 1975.
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Di se ño de por ta da
RAG

Re ser va dos to dos los de re chos. De acuer do a lo dis pues to en el art.
270 del Có di go Pe nal, po drán ser cas ti ga dos con pe nas de mul ta y pri- 
va ción de li ber tad quie nes sin la pre cep ti va au to ri za ción re pro duz can,
pla gien, dis tri bu yan o co mu ni quen pú bli ca men te, en to do o en par te,
una obra li te ra ria, ar tís ti ca o cien tí fi ca, fi ja da en cual quier ti po de so por- 
te.

No ta edi to rial:
Pa ra la co rrec ta vi sua li za ción de es te ebook se re co mien da no cam biar
la ti po gra fía ori gi nal.

No ta a la edi ción di gi tal:
Es po si ble que, por la pro pia na tu ra le za de la red, al gu nos de los vín cu- 
los a pá gi nas web con te ni dos en el li bro ya no sean ac ce si bles en el
mo men to de su con sul ta. No obs tan te, se man tie nen las re fe ren cias por
fi de li dad a la edi ción ori gi nal.
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IN TRO DUC CIÓN

La Re vo lu ción de 1848 ha de sem pe ña do un pa pel re le van te en
la for ma ción de la teo ría po lí ti ca de Ma rx y En gels. Po co an tes
ha bían ela bo ra do los ele men tos bá si cos de la con cep ción ma te- 
ria lis ta-dia léc ti ca de la his to ria, ver da de ra re vo lu ción teó ri ca en
el cam po del pen sa mien to fi lo só fi co y so cio ló gi co. Pe ro ape nas
lle ga dos a con clu sio nes que es ti ma ban cien tí fi cas en lo que res- 
pec ta a la in ter pre ta ción teó ri ca del mun do so cial se vie ron en
tran ce de uti li zar las pa ra in ter ve nir en su trans for ma ción prác ti ca
por vía re vo lu cio na ria. La re vo lu ción que es pe ra ban se pu so en
mar cha an tes de que los pri me ros ejem pla res de El mani fies to
del Par ti do Comu nis ta pu die ran salir de la im pren ta de Lon dres,
an tes de que ese «par ti do co mu nis ta» fue ra al go más que una
co rrien te ideo ló gi ca mal de fi ni da en el mo vi mien to obre ro, a la
que jus ta men te Ma rx se pro po nía apor tar su nue va teo ría re vo lu- 
cio na ria. Cier to, la Li ga de los Co mu nis tas aca ba ba de ha cer su- 
ya es ta nue va teo ría, pe ro era una pe que ña or ga ni za ción clan- 
des ti na, for ma da prin ci pal men te por obre ros-ar te sanos ale ma nes
emi gra dos en Lon dres, Pa rís y otras ca pi ta les eu ro peas, muy in- 
flui dos to da vía por unas u otras va rian tes del doc tri na ris mo utó- 
pi co. A po co de co men zar la Ee vo lu ción, Ma rx y En gels con si de- 
ra ron con ve nien te sus pen der la ac ti vi dad de la Li ga co mo tal or- 
ga ni za ción.

Ini cia da en Pa rís, la Re vo lu ción se pro pa ga co mo re gue ro de
pól vo ra a la ma yor par te de la Eu ro pa con ti nen tal, en tre el
Atlánti co y las fron te ras ru sas. En un pri mer mo men to pa re ce
que va a ex ten der se a In gla te rra. Ade más de Fran cia, que dan
en vuel tos en el tor be llino Pru sia, Aus tria, Ba vie ra, Sa jo nia y de- 
más Es ta dos de la Con fe de ra ción ger má ni ca; los te rri to rios po la- 
cos ocu pa dos por Pru sia; Bohe mia y Hun g ría, que in ten tan des- 
em ba ra zar se del yu go aus tria co, en par ti cu lar la se gun da, cu ya
gue rra na cio nal re vo lu cio na ria se pro lon ga rá du ran te un año; la
Ita lia del nor te (Lom bar día) ocu pa da por los aus tria cos y to dos
los Es ta dos ita lia nos: reino de Cer de ña (Pia mon te), Es ta dos del
pa pa, reino de Ná po les, etc. Es la Re vo lu ción más eu ro pea de
to da la his to ria de Eu ro pa. Di ri gi da, en pri mer tér mino, contra las
mo nar quías ab so lu tas o reac cio na rias, contra el sis te ma de la
San ta Alian za y contra to das las su per vi ven cias feu da les, en ge- 
ne ral, tie ne, al mis mo tiem po, un fi lo anti bur gués re co no ci do por
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to dos los pro ta go nis tas. El mie do de las «fuer zas de la vie ja Eu- 
ro pa» al «fan tas ma del co mu nis mo», que Ma rx evo ca en las pri- 
me ras lí neas de El mani fies to, se ha ce vi ru len to, por que el fan- 
tas ma pa re ce cor po rei zar se. Los pro le ta rios es tán en las pri me ras
fi las de los in su rrec tos de Pa rís y Ber lín, de Vie na y Mi lán, y exi- 
gen al go más que su fra gio uni ver sal. En ju nio de 1848 Pa rís es el
es ce na rio del pri mer gran com ba te de la his to ria en tre bur guesía
y pro le ta ria do por el po der po lí ti co. La lu cha de cla ses se des- 
plie ga ne ta men te y se com bi na con las lu chas de li be ra ción na- 
cio nal y los con flic tos en tre las po ten cias, re sul tan do un pro ce so
re vo lu cio na rio in ter na cio nal de su ma com ple ji dad. La re cién na- 
ci da teo ría de la re vo lu ción no po día en con trar pie dra de to que
más exi gen te ni ex pe rien cia más apro pia da pa ra en ri que cer se.

Ha bién do se si tua do en Co lo nia, ca pi tal de Re na nia –prin ci pal
pro vin cia in dus trial de Pru sia–, Ma rx y En gels par ti ci pan di rec ta- 
men te en la re vo lu ción ale ma na y si guen pa so a pa so el de sa rro- 
llo de la re vo lu ción en los otros paí ses eu ro peos. Tie nen que
abor dar pro ble mas nue vos o so lo tra ta dos has ta en ton ces en un
pla no muy ge ne ral; ana li zar al día una si tua ción com ple ja en rá pi- 
da mu ta ción; re sol ver cues tio nes de es tra te gia y tác ti ca, de for- 
mas de lu cha y de or ga ni za ción, con las que nun ca se ha bían en- 
fren ta do. Ac túan en las or ga ni za cio nes del Par ti do De mó cra ta y
en las aso cia cio nes obre ras. Pe ro el ins tru men to prin ci pal de su
ac ción po lí ti ca es la Nue va Ga ce ta Re na na, el gran dia rio que
fun dan en Co lo nia, di rec ta men te di ri gi do por Ma rx. Los dos cien- 
tos trein ta y tan tos ar tícu los de Ma rx y En gels pu bli ca dos du ran te
un año en es te pri mer pe rió di co «ma r xis ta» de la his to ria re vis ten
gran in te rés, sal vo ex cep cio nes, por más de un con cep to. Co mo
fuen te his to rio grá fi ca de la re vo lu ción, co mo pri mer mo de lo de
pe rio dis mo ins pi ra do en la con cep ción ma te ria lis ta de la his to ria
y, so bre to do, co mo re gis tro de las nue vas ideas y aná li sis que el
pro ce so de la Re vo lu ción ins pi ra, so bre la mar cha, a los dos teó- 
ri cos.

Los ca tor ce me ses de re vo lu ción ale ma na vi vi dos en Co lo nia
cons ti tu yen la úni ca ex pe rien cia de ac ción po lí ti ca di rec ta, dia ria,
so bre el te rreno, en to da la exis ten cia de Ma rx y En gels. A los
que si guen dos años y me dio de di ca dos fun da men tal men te al
aná li sis re tros pec ti vo, glo bal, de la Re vo lu ción, plas ma do en Las
lu chas de cla ses en Fran cia, Re vo lu ción y contra rre vo lu ción en
Ale ma nia, El 18 Bru ma rio de Luis Bo na par te y en otros tex tos
me nos co no ci dos, es pe cial men te los aná li sis de la si tua ción eu- 
ro pea e in ter na cio nal pu bli ca dos a lo lar go de 1850 en la Nue va
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Ga ce ta Re na na (re vis ta eco nó mi co-po lí ti ca), men sual edi ta do por
Ma rx des pués de la de rro ta de la Re vo lu ción. En esos tex tos la
con cep ción de la lu cha de cla ses del pe rio do an te rior a El mani- 
fies to y del mis mo ma ni fies to, to da vía muy ge ne ral y es que má ti- 
ca, se en ri que ce con si de ra ble men te con el exa men de nue vas fa- 
ce tas y fe nó me nos. No hay do mi nio al guno de la teo ría po lí ti ca
de Ma rx en el que la ex pe rien cia de 1848 no ha ya de ja do hue lla
pro fun da. Len in lo se ña la en di ver sas oca sio nes, ca li fi can do de
«mo men to cen tral» de to da la ac ti vi dad de Ma rx y En gels su par- 
ti ci pa ción en la Re vo lu ción de 1848. «De ahí par ten –es cri be en
1907– pa ra ana li zar los des ti nos del mo vi mien to obre ro y de la
de mo cra cia en una se rie de paí ses. A ese mo men to re tor nan
siem pre que se tra ta de de fi nir, en la for ma más ex pre si va y de- 
pu ra da, la na tu ra le za in ter na de las di ver sas cla ses y sus ten den- 
cias. Y ba jo el pris ma de aque lla épo ca re vo lu cio na ria apre cia rán
ul te rior men te los par ti dos y or ga ni za cio nes, las ta reas y con flic- 
tos po lí ti cos de me nor en ti dad»[1].

Sin em bar go, son muy es ca sos en la his to rio gra fía del ma r xis- 
mo los tra ba jos de di ca dos a es te pe rio do de su de sa rro llo, co mo
pue de ver se en nues tro re su men bi blio grá fi co. Se le de di ca el
co rres pon dien te ca pí tu lo en las bio gra fías de Ma rx y En gels; se
to ca más o me nos mar gi nal men te en los es tu dios his tó ri cos so- 
bre la Re vo lu ción de 1848; y no hay in ves ti ga ción ma r xis ta so bre
el pro ble ma de las cla ses o del Es ta do que no re cu rra a Las lu- 
chas de cla ses en Fran cia o a El 18 Bru ma rio de Luis Bo na par te.
Pe ro a di fe ren cia del te ma de la for ma ción del ma r xis mo en el
pe rio do pre rre vo lu cio na rio, que cuen ta con nu me ro sas in ves ti ga- 
cio nes y de ba tes, el te ma de su de sa rro llo ba jo el im pac to de la
re vo lu ción y la contra rre vo lu ción en el pe rio do 1848-1851, des de
El mani fies to a El 18 Bru ma rio, ape nas ha sus ci ta do es tu dios es- 
pe cí fi cos. En su ma yor par te los ar tícu los de Nue va Ga ce ta Re na- 
na y de Nue va Ga ce ta Re na na (re vis ta eco nó mi co-po lí ti ca) no
son co no ci dos más que por un re du ci do cír cu lo de es pe cia lis tas.

Con el pre sen te tra ba jo nos pro po ne mos con tri buir al co no ci- 
mien to de ese im por tan te seg men to de la his to ria del ma r xis mo
en el sen ti do, so bre to do, de pro por cio nar al lec tor un ma te rial
do cu men tal que fa ci li te su re fle xión in de pen dien te. He mos pro- 
ce di do, con la ma yor ob je ti vi dad po si ble, a la re cons truc ción sin- 
té ti ca del dis cur so y la ac ción tan to de Ma rx co mo de En gels en
la Re vo lu ción de 1848, o a pro pó si to de la mis ma, si tuán do los en
el con tex to his tó ri co co rres pon dien te, mos tran do su ar ti cu la ción
con el cur so con cre to de la Re vo lu ción. He mos tra ta do, por un
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la do, de evi den ciar el uso prác ti co que ha cen de su teo ría pa ra
ana li zar el pro ce so re vo lu cio na rio, orien tar se en él y tra tar de in- 
fluen ciar lo, y, por otro, el efec to que el pro ce so re vo lu cio na rio,
en ge ne ral, y su pra xis po lí ti ca, en par ti cu lar, tie nen en su ela bo- 
ra ción teó ri ca.

Pen sa mos que es ta sín te sis ana lí ti ca pue de ser vir pa ra la com- 
pren sión más exac ta y crí ti ca de con cep tos y pro po si cio nes de la
teo ría po lí ti ca de Ma rx y En gels que fre cuen te men te han si do
uti li za dos de mo do dog má ti co y ahis tó ri co. Por otra par te, pe se
a las di fe ren cias ra di ca les en tre el mun do y el ca pi ta lis mo de
1848 y los ac tua les, no de ja de ser pro ve cho sa la re fle xión so bre
la pri me ra re vo lu ción de di men sio nes eu ro peas en la que se
plan teó abier ta men te la lu cha en tre pro le ta ria do y bur guesía, y
con la que se ini ció la pa rá bo la pe ri fé ri ca des cri ta por los efec tos
re vo lu cio na rios de las su ce si vas cri sis del sis te ma ca pi ta lis ta,
mien tras su cen tro re sis tía y –du ran te to da una épo ca– se for ta le- 
cía. Cier to, na da más ori gi nal e irre pe ti ble que una re vo lu ción.
Pe ro for zo so es cons ta tar tam bién que una se rie de fe nó me nos
de gran re le van cia pa re cen re pe tir se –aun que siem pre, cla ro es- 
tá, con ras gos es pe cí fi cos– en las re vo lu cio nes ha bi das des de en- 
ton ces has ta hoy. Na da más pe li gro so pa ra los ac to res de las
nue vas re vo lu cio nes que caer en el mi me tis mo de las an te rio res,
pe ro la ig no ran cia de las ex pe rien cias his tó ri cas no pue de fa ci li- 
tar la com pren sión del pre sen te. La re fle xión crí ti ca so bre las pre- 
ce den tes re vo lu cio nes en gen dra das por el sis te ma ca pi ta lis ta (in- 
clui das las en gen dra das por las contra dic cio nes en tre el de sa rro- 
llo de es te y las es truc tu ras pre ca pi ta lis tas) no so lo es ne ce sa ria
pa ra cap tar los fe nó me nos re pe ti ti vos, sino pa ra per ci bir ple na- 
men te la ori gi na li dad de ca da nue va re vo lu ción.

* * *

Siem pre que ha si do po si ble he mos pre fe ri do uti li zar los tex tos
mis mos de Ma rx y En gels, sus pa sa jes más sig ni fi ca ti vos, a re su- 
mir los por nues tra cuen ta. La ex po si ción pier de así en flui dez,
pe ro ga na en ri gor do cu men tal. Nos he mos es for za do tam bién
por es truc tu rar la ex po si ción com bi nan do el cri te rio cro no ló gi co
y te má ti co de ma ne ra que re sul te la ma yor uni dad y cohe sión
po si bles en am bos as pec tos, dan do prio ri dad a uno y otro se gún
el ca rác ter de ca da una de las tres par tes en que es tá di vi di da la
obra. En la pri me ra, de ca rác ter in tro duc to rio, de di ca da a pre- 
sen tar una sín te sis de la teo ría de la re vo lu ción de Ma rx a la ho ra
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de El mani fies to, pre do mi na la or de na ción te má ti ca. La se gun da,
es en cial men te his tó ri co-des crip ti va, es tá re gi da, an te to do, por
el cur so de los acon te ci mien tos, pe ro den tro de los lí mi tes que
per mi te esa su je ción cro no ló gi ca hay un cier to agru pa mien to te- 
má ti co. En la ter ce ra vuel ve a pre do mi nar es te cri te rio pa ra mos- 
trar el aná li sis glo bal de la Re vo lu ción a que lle gan re tros pec ti va- 
men te los dos re vo lu cio na rios, así co mo los ele men tos nue vos
que in tro du cen en su teo ría po lí ti ca.

[1] Obras, 4.a ed. ru sa, t. 13, p. 22.
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PRI ME RA PAR TE

TEO RÍA, PO LÍ TI CA Y PAR TI DO A LA HO RA DE EL
MA NI FIES TO

EN 1844-1846 LA EVO LU CIÓN TEÓ RI CA Y PO LÍ TI CA de Ma rx
y En gels lle ga a un pun to cru cial. Co mo di rá más tar de En gels,
du ran te su pri mer en cuen tro con Ma rx, en el ve rano de 1844, se
re ve ló en tre am bos «un acuer do com ple to en to dos los do mi nios
teó ri cos», y cuan do en la pri ma ve ra de 1845 vol vie ron a reu nir se,
Ma rx «ha bía de sa rro lla do ya, en lí neas ge ne ra les, su teo ría ma te- 
ria lis ta de la his to ria y nos pu si mos a ela bo rar en de ta lle y en las
más di ver sas di rec cio nes la nue va con cep ción des cu bier ta»[1].
Ma rx sin te ti za ría en 1859 el «re sul ta do ge ne ral» a que ha bía lle- 
ga do ca tor ce años atrás, ca li fi cán do lo de «hi lo con duc tor» de sus
in ves ti ga cio nes ul te rio res[2]. El «des cu bri mien to», di ce En gels,
«ve nía a re vo lu cio nar la cien cia de la his to ria»; «Aho ra, el co mu- 
nis mo de los fran ce ses y de los ale ma nes y el car tis mo de los in- 
gle ses ya no apa re cían co mo al go ca sual, que lo mis mo ha bría
po di do no exis tir, sino co mo un mo vi mien to de la nue va cla se
opri mi da, del pro le ta ria do, co mo for mas más o me nos de sa rro- 
lla das de su lu cha his tó ri ca men te ne ce sa ria contra la cla se do mi- 
nan te, contra la bur guesía»; «Aho ra, el co mu nis mo ya no con sis- 
tía en ex traer de la fan ta sía un ideal de la so cie dad lo más per- 
fec to po si ble, sino en com pren der el ca rác ter, las con di cio nes y,
co mo con se cuen cia de ello, los ob je ti vos ge ne ra les de la lu cha li- 
bra da por el pro le ta ria do»[3].

«A par tir de ese mo men to –si gue ex pli can do En gels– es tá ba- 
mos obli ga dos a ra zo nar cien tí fi ca men te nues tros pun tos de vis- 
ta, pe ro con si de rá ba mos igual men te im por tan te pa ra no so tros
ga nar al pro le ta ria do eu ro peo, em pe zan do por el ale mán, pa ra
nues tra doc tri na»[4]. Las Te sis so bre Feuer ba ch, La ideo lo gía ale- 
ma na, Mi se ria de la fi lo so fía y otros tex tos de 1845-1847, has ta
El mani fies to comu nis ta, cons ti tu yen el re sul ta do con cre to de la
la bor de Ma rx y En gels en la pri me ra di rec ción. En la se gun da,
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los pri me ros re sul ta dos fue ron la adhe sión de los di ri gen tes de la
Li ga de los Jus tos a las nue vas ideas y el in gre so en ella de Ma rx
y En gels. Trans for ma da en Li ga de los Co mu nis tas por su con gre- 
so de ju nio de 1847, es ta or ga ni za ción adop ta ple na men te la
teo ría de Ma rx en el si guien te con gre so (no viem bre-di ciem bre
1847), en co men dán do le re dac tar su do cu men to pro gra má ti co: El
mani fies to del Par ti do Co mu nis ta.

Mien tras tan to, los sig nos pre mo ni to rios de una cri sis re vo lu- 
cio na ria se acu mu lan so bre Eu ro pa. En la cir cu lar que la di rec ción
de la Li ga de los Jus tos en vía a sus or ga ni za cio nes en fe bre ro de
1847 se anun cia la in mi nen cia de «una re vo lu ción gran dio sa, que
pro ba ble men te de ci di rá por un si glo los des ti nos de la hu ma ni- 
dad»[5]. Ma rx y En gels con si de ran tam bién que la re vo lu ción se
apro xi ma y si guen aten ta men te la evo lu ción de la si tua ción po lí- 
ti ca en los prin ci pa les paí ses eu ro peos. El prin ci pal ana lis ta de la
co yun tu ra es En gels, pe ro es plau si ble su po ner que sus jui cios
re fle jen la opi nión de Ma rx. Sus ar tícu los, pu bli ca dos en The
Nor thern Star, ór gano cen tral de los car tis tas, La Ré for me, por ta- 
voz del ala iz quier da de los de mó cra tas fran ce ses, y Deu ts che
Brüss eler Zei tung, re vis ta in flui da por Ma rx, ofre cen gran in te rés
en un do ble as pec to: por ser las pri me ras apli ca cio nes del «hi lo
con duc tor» al aná li sis de las si tua cio nes po lí ti cas con cre tas y co- 
mo fuen te ina pre cia ble pa ra el es tu dio de la gé ne sis in me dia ta
de las re vo lu cio nes de 1848.

Aná li sis de la co yun tu ra pre rre vo lu cio na ria, for ma ción de la Li- 
ga de los Co mu nis tas y ela bo ra ción teó ri ca van es tre cha men te
en la za dos en la ac ti vi dad de Ma rx y En gels du ran te 1847 y los
dos pri me ros me ses de 1848, te nien do su re sul ta do po lí ti co-or- 
ga ni za cio nal en el se gun do con gre so de la Li ga y su gran sín te sis
teó ri co-po lí ti ca en El mani fies to. Se ve que quie ren ser con se- 
cuen tes con la de ci mo pri me ra te sis so bre Feuer ba ch: «Los fi ló so- 
fos se han li mi ta do a in ter pre tar el mun do de dis tin tos mo dos;
de lo que se tra ta es de trans for mar lo»[6].

Del con jun to de esa la bor nos in te re sa ex traer aho ra, en fun- 
ción de los ob je ti vos del pre sen te es tu dio, la teo ría de la re vo lu- 
ción, la lí nea es tra té gi ca y tác ti ca, la con cep ción de la cla se y del
par ti do re vo lu cio na rios, las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la Li ga
de los Co mu nis tas, el aná li sis de la co yun tu ra. To dos es tos pla- 
nos o ni ve les de ela bo ra ción y de ac ción se dan es tre cha men te
im bri ca dos, con di cio nán do se en tre sí, pe ro la ne ce si dad de ex- 
po ner de mo do glo bal y co he ren te, al mis mo tiem po que muy
re su mi do, ca da uno de ellos, nos obli ga a con si de rar los por se- 
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pa ra do, con el ries go de que que de os cu re ci da su in ter co ne xión.
Pen sa mos que es te ries go pue de pa liar se un tan to co men zan do
por el te ma de la co yun tu ra po lí ti ca. La co yun tu ra, en efec to, es
el fac tor que de ter mi na de ma ne ra más di rec ta e im pe rio sa el
mo do con cre to en que la in ter co ne xión va pro du cién do se. La
idea de que la re vo lu ción se echa en ci ma in du ce a in ten si fi car los
es fuer zos por or ga ni zar se, por cla ri fi car las op cio nes po lí ti cas,
por de fi nir se pro gra má ti ca men te. Ace le ra el acuer do en tre Ma rx
y En gels, por un la do, y los di ri gen tes de la Li ga, por otro; pre ci- 
pi ta el se gun do con gre so de es ta, de ter mi na la ur gen cia de El
mani fies to e in flu ye muy con si de ra ble men te en su con te ni do. El
mani fies to no es una sim ple ex po si ción de doc tri na –que ha si do
la ma ne ra más co rrien te de tra tar lo, fue ra de las cir cuns tan cias
de tiem po y lu gar–, sino la pla ta for ma pro gra má ti ca y po lí ti ca de
los co mu nis tas con vis tas a una re vo lu ción es pe cí fi ca, la re vo lu- 
ción cu yo es ta lli do con si de ra ban in mi nen te en unos paí ses y pr- 
óxi mo en otros. El aná li sis de la co yun tu ra, ade más, es la ma ne ra
más di rec ta de in tro du cir nos en el con tex to po lí ti co y so cial ge- 
ne ral den tro del cual se de sa rro lla la ac ción de Ma rx y En gels.

[1] En gels, Con tri bu ción a la his to ria de la Li ga de los Co mu nis tas, tex to es cri to
en 1885 co mo pre fa cio a la ter ce ra edi ción del li bro de Ma rx Re ve la cio nes so bre el
pro ce so de los co mu nis tas en Co lo nia. In clui do en las Obras Es co gi das de Ma rx y
En gels, ver sión en cas te llano, en dos to mos, pu bli ca do por Akal, 2016. En ade lan te
ci ta re mos es ta edi ción por OE. La ci ta que ha ce mos aquí se en cuen tra en el t. II, p.
363. No es ne ce sa rio pa ra el ob je to de es te es tu dio en trar en la dis cu sión abier ta
por Al thus ser so bre el te ma del «cor te epis te mo ló gi co». Par ti mos de que en el pe- 
rio do que pre ce de in me dia ta men te a la Re vo lu ción de 1848 Ma rx y En gels es tán en
po se sión ya, co mo di ce En gels, de las «lí neas ge ne ra les» del ma te ria lis mo his tó ri co.

[2] Ma rx, Pró lo go de la Con tri bu ción a la crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca, en OE, t.
I, pp. 373 y ss. La ver sión que Ma rx da del «re sul ta do ge ne ral» a que ha bía lle ga do
en 1844-1846, di ce así: «En la pro duc ción so cial de su vi da, los hom bres contraen
de ter mi na das re la cio nes ne ce sa rias e in de pen dien tes de su vo lun tad, re la cio nes de
pro duc ción, que co rres pon den a una de ter mi na da fa se de de sa rro llo de sus fuer zas
pro duc ti vas ma te ria les. El con jun to de es tas re la cio nes de pro duc ción for ma la es- 
truc tu ra eco nó mi ca de la so cie dad, la ba se real so bre la que se le van ta la su pe res- 
truc tu ra ju rí di ca y po lí ti ca y a la que co rres pon den de ter mi na das for mas de con cien- 
cia so cial. El mo do de pro duc ción de la vi da ma te rial con di cio na el pro ce so de la vi- 
da so cial, po lí ti ca y es pi ri tual en ge ne ral. No es la con cien cia del hom bre la que de- 
ter mi na su ser, sino, por el con tra rio, el ser so cial es lo que de ter mi na su con cien cia.
Al lle gar a una de ter mi na da fa se de de sa rro llo, las fuer zas pro duc ti vas ma te ria les de
la so cie dad cho can con las re la cio nes de pro duc ción exis ten tes o, lo que no es más
que la ex pre sión ju rí di ca de es to, con las re la cio nes de pro pie dad den tro de las cua- 
les se han des en vuel to has ta allí. De for mas de de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas,
es tas re la cio nes se con vier ten en tra bas su yas. Y se abre así una épo ca de re vo lu ción
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so cial. Al cam biar la ba se eco nó mi ca, se re vo lu cio na, más o me nos rá pi da men te, to- 
da la in men sa su pe res truc tu ra eri gi da so bre ella. Cuan do se es tu dian es tas re vo lu- 
cio nes, hay que dis tin guir siem pre en tre los cam bios ma te ria les ocu rri dos en las con- 
di cio nes eco nó mi cas de pro duc ción y que pue den apre ciar se con la exac ti tud pro- 
pia de las cien cias na tu ra les, y las for mas ju rí di cas, po lí ti cas, re li gio sas, ar tís ti cas o fi- 
lo só fi cas, en una pa la bra, las for mas ideo ló gi cas en que los hom bres ad quie ren con- 
cien cia de es te con flic to y lu chan por re sol ver lo. Y del mis mo mo do que no po de- 
mos juz gar a un in di vi duo por lo que él pien sa de sí, no po de mos juz gar tam po co a
es tas épo cas de re vo lu ción por su con cien cia, sino que, por el con tra rio, hay que ex- 
pli car se es ta con cien cia por las contra dic cio nes de la vi da ma te rial, por el con flic to
exis ten te en tre las fuer zas pro duc ti vas so cia les y las re la cio nes de pro duc ción. Nin- 
gu na for ma ción so cial des apa re ce an tes de que se de sa rro llen to das las fuer zas pro- 
duc ti vas que ca ben den tro de ella, y ja más apa re cen nue vas y más al tas re la cio nes
de pro duc ción an tes de que las con di cio nes ma te ria les pa ra su exis ten cia ha yan ma- 
du ra do en el seno de la pro pia so cie dad an ti gua. Por eso, la hu ma ni dad se pro po ne
siem pre úni ca men te los ob je ti vos que pue de al can zar, pues, bien mi ra das las co sas,
ve mos siem pre que es tos ob je ti vos bro tan cuan do ya se dan o, por lo me nos, se es- 
tán ges tan do, las con di cio nes ma te ria les pa ra su rea li za ción. A gran des ras gos, po- 
de mos de sig nar co mo otras tan tas épo cas de pro gre so, en la for ma ción eco nó mi ca
de la so cie dad, el mo do de pro duc ción asiá ti co, el an ti guo, el feu dal y el mo derno
bur gués. Las re la cio nes bur gue sas de pro duc ción son la úl ti ma for ma an ta gó ni ca del
pro ce so so cial de pro duc ción; an ta gó ni ca, no en el sen ti do de un an ta go nis mo in di- 
vi dual, sino de un an ta go nis mo que pro vie ne de las con di cio nes so cia les de vi da de
los in di vi duos. Pe ro las fuer zas pro duc ti vas que se de sa rro llan en el seno de la so cie- 
dad bur gue sa brin dan, al mis mo tiem po, las con di cio nes ma te ria les pa ra la so lu ción
de es te an ta go nis mo. Con es ta for ma ción so cial se cie rra, por tan to, la prehis to ria
de la so cie dad hu ma na.»

Si se re pa sa La ideo lo gía ale ma na se com prue ba, en efec to, que lo es en cial de
es tas ideas se en cuen tra ya allí, pe ro aquí, en el «re su men» de 1859, es tán for mu la- 
das con ma yor ri gor con cep tual, con una se rie de pre ci sio nes ter mi no ló gi cas, que
re fle jan un en ri que ci mien to del con te ni do.

En el mis mo Pró lo go, Ma rx es cri be: «Frie dri ch En gels, con el que yo man te nía un
cons tan te in ter cam bio es cri to de ideas des de la pu bli ca ción de su ge nial bos que jo
so bre la crí ti ca de las ca te go rías eco nó mi cas (en los Ana les fran co-pru sia nos), ha bía
lle ga do por dis tin to ca mino (véa se su li bro La si tua ción de la cla se obre ra en In gla te- 
rra) al mis mo re sul ta do que yo». El «bos que jo» al que se re fie re Ma rx es el Es bo zo
de crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca es cri to por En gels en tre fi na les de 1843 y ene ro de
1844. Ver sión es pa ño la en la re co pi la ción Es cri tos eco nó mi cos va rios de Ma rx y En- 
gels, Gri jal bo, Mé xi co, 1966.

[3] En gels, Con tri bu ción a la his to ria de la Li ga de los Co mu nis tas, OE, t. II, p.
363.

[4] Ibid., p. 364.
[5] Es ta cir cu lar es tá in clui da en Soius Ko m mu nis tov (Li ga de los Co mu nis tas), Ed.

Misl, Mos cú, 1964. Soius Ko m mu nis tov es la re co pi la ción más im por tan te de do cu- 
men tos de la Li ga pu bli ca da has ta la fe cha. Nues tra ci ta se en cuen tra en la p. 130.

[6] «Te sis so bre Feuer ba ch», en Ma rx y En gels, La ideo lo gía ale ma na, Ma drid,
Akal, 2014, p. 502.
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I. ANÁ LI SIS DE LA CO YUN TU RA

Al fi na li zar la dé ca da de los cua ren ta del si glo XIX, Ale ma nia es
el país don de la re vo lu ción pa re ce más in mi nen te, no so lo a los
co mu nis tas ale ma nes, sino a la ge ne ra li dad de los ob ser va do res
po lí ti cos eu ro peos. Des de la in su rrec ción de los te je do res si le sia- 
nos (en el ve rano de 1844) –que tan pro fun do im pac to tu vo en la
evo lu ción po lí ti ca y teó ri ca del jo ven Ma rx– la si tua ción ge ne ral
de Ale ma nia no ce sa, en efec to, de de gra dar se. Em peo ra brus- 
ca men te con las de sas tro sas co se chas de 1844-1845 y la en fer- 
me dad de la pa ta ta (ali men to bá si co, jun to con el pan, de la po- 
bla ción la bo rio sa) en 1845-1846; se agra va aún más ba jo los
efec tos que tie ne en el con ti nen te la cri sis eco nó mi ca in gle sa de
1847. Es ca sez y ca res tía, ham bre y epi de mias (so lo en Si le sia la
de ti fus cau sa 16.000 de fun cio nes), cie rre de em pre sas y pa ro
ma si vo aca ban por exas pe rar los áni mos. Des de el ve rano de
1846 se su ce den los «de sór de nes». En agos to de ese año el
pue blo de Co lo nia se en fren ta con la guar ni ción pru sia na y en
abril de 1847 el de Ber lín asal ta pa na de rías y car ni ce rías. In ter- 
vie ne la tro pa. Sur gen ba rri ca das. Mo ti nes se me jan tes es ta llan
en Ulm, Stu ttgart y otras ciu da des ale ma nas. Los por ta vo ces de
la pe que ña bur guesía ar te sa nal –cla se en ple na de ca den cia eco- 
nó mi ca pe ro muy im por tan te aún co mo ma sa so cial– exi gen en
las Die tas que los re cur sos exis ten tes sean re dis tri bui dos en fa vor
de las pe que ñas em pre sas, pe ro al mis mo tiem po los re pre sen- 
tan tes de la in dus tria, de la cla se as cen den te, exi gen que el Es ta- 
do con cen tre sus me dios en sos te ner las fá bri cas ame na za das.
Las ma sas la bo rio sas –ar te sanos en vías de pro le ta ri za ción, obre- 
ros de las pri me ras in dus trias mo der nas, cam pe si nos so me ti dos
aún, en mu chas re gio nes, a los vín cu los y car gas feu da les, una
enor me le gión de pa ra dos e in di gen tes– no cuen tan con re pre- 
sen ta ción al gu na en las Die tas: su úni co lu gar de ex pre sión es la
ca lle; su ar ma, el mo tín.

Por fin, es ta «so cie dad ci vil» ale ma na, cu ya pa si vi dad tan to ha- 
bía de cep cio na do y exas pe ra do al gru po in te lec tual de los jó ve- 
nes he ge lia nos, «en tra en dan za», co mo gus ta ba de cir Ma rx. Y
en cuen tra sus je fes po lí ti cos en los es cri to res y pro fe so res uni ver- 
si ta rios. Ilu sio nes de un pue blo po lí ti ca men te vir gen y fra seo lo- 
gía de una cas ta pro fe sio nal a mil le guas de las ma sas tra ba ja do- 
ras pa re cen con ju gar se ad mi ra ble men te.


