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Es ta po lé mi ca obra, «una ver da de ra má qui na de gue rra
contra la so cie dad bur gue sa y ca pi ta lis ta de fi na les del si- 
glo XIX», de nun cia las «es pan to sas con se cuen cias» del tra- 
ba jo asa la ria do y del tra ba jo en ge ne ral, pe ro so bre to do
del «amor» al tra ba jo que se ha apo de ra do de la men te de
los pro pios tra ba ja do res. Su au tor, Paul La far gue, yerno de
Karl Ma rx, con si de ra que es te «dog ma» del tra ba jo sig ni fi ca
una pér di da de las perspec ti vas re vo lu cio na rias de la cla se
obre ra y a la vez el obs tá cu lo prin ci pal en la lu cha por una
so cie dad dis tin ta.
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Pró lo go

En el seno de la Co mi sión so bre Edu ca ción Pri ma ria de
1849, el se ñor Thiers de cía: «Quie ro re cu pe rar con to da su
fuer za la in fluen cia del cle ro, por que cuen to con él pa ra
pro pa gar esa bue na fi lo so fía que en se ña al hom bre que es- 
tá aquí pa ra su frir, y opo ner la a esa otra fi lo so fía que di ce al
hom bre lo con tra rio: 'Dis fru ta'». El se ñor Thiers for mu la ba
así la mo ral de la cla se bur gue sa, cu yo fe roz ego ís mo y es- 
tre cha in te li gen cia él en car na ba.

Mien tras lu cha ba contra la no ble za, sos te ni da por el cle- 
ro, la bur guesía enar bo la ba el li bre exa men y el ateís mo;
pe ro, una vez triun fan te, cam bió de tono y de con duc ta; y
hoy pre ten de apun ta lar con la re li gión su su pre ma cía eco- 
nó mi ca y po lí ti ca. En los si glos XV y XVI, ha bía re to ma do ale- 
gre men te la tra di ción pa ga na y glo ri fi ca ba la car ne y sus
pa sio nes, re pro ba das por el cris tia nis mo; en nues tros días,
sacia da de bienes y de pla ce res, re nie ga de las en se ñan zas
de sus pen sa do res —los Ra be lais, los Di de rot— y pre di ca la
abs ti nen cia a los asa la ria dos. La mo ral ca pi ta lis ta, las ti mo sa
pa ro dia de la mo ral cris tia na, ana te mi za la car ne del tra ba- 
ja dor; su ideal es re du cir al pro duc tor al mí ni mo de las ne- 
ce si da des, su pri mir sus pla ce res y sus pa sio nes y con de nar- 
lo al rol de má qui na que pro du ce tra ba jo sin tre gua ni pie- 
dad.

Los so cia lis tas re vo lu cio na rios de ben re co men zar el
com ba te que han li bra do en otro tiem po los fi ló so fos y los
pan fle ta rios de la bur guesía; de ben em bes tir contra la mo- 
ral y las teo rías so cia les del ca pi ta lis mo; de ben des te rrar
de las ca be zas de la cla se lla ma da a la ac ción, los pre jui cios
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sem bra dos por la cla se do mi nan te; de ben pro cla mar, an te
los hi pó cri tas de to das las mo ra les, que la tie rra de ja rá de
ser el va lle de lá gri mas del tra ba ja dor; que, en la so cie dad
co mu nis ta del por ve nir, que cons trui re mos «pa cí fi ca men te
si es po si ble, y si no vio len ta men te», se da rá rien da suel ta a
las pa sio nes de los hom bres; y ya que «to das son bue nas
por na tu ra le za, no so tros só lo te ne mos que li mi tar nos a evi- 
tar su mal uso y su ex ce so»[1]. Es tos se rán evi ta dos por su
mu tuo equi li brio, por el de sa rro llo ar mó ni co del or ga nis mo
hu ma no, pues, co mo di ce el Dr. Be d doe, «una ra za al can za
su más al to pun to de ener gía y de vi gor mo ral en el mo- 
men to en que al can za su má xi mo de sa rro llo fí si co». Tal era
tam bién la opi nión del gran na tu ra lis ta Char les Da rwin[2].

La re fu ta ción del De re cho al Tra ba jo, que ree di to con al- 
gu nas no tas adi cio na les, fue pu bli ca da en el se ma na rio
L'Éga li té, se gun da se rie, 1880.

P. L.
Pri sión de Sain te-Pé la gie, 1883.
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Un dog ma de sas tro so

«Sea mos pe re zo sos en to das las co sas, ex cep to al amar
y al be ber, ex cep to al ser pe re zo sos».

Le s sing

Una ex tra ña lo cu ra se ha apo de ra do de las cla ses obre- 
ras de las na cio nes don de do mi na la ci vi li za ción ca pi ta lis ta.
Es ta lo cu ra trae co mo re sul ta do las mi se rias in di vi dua les y
so cia les que, des de ha ce si glos, tor tu ran a la tris te hu ma ni- 
dad. Es ta lo cu ra es el amor al tra ba jo, la pa sión mo ri bun da
por el tra ba jo, lle va da has ta el ago ta mien to de las fuer zas
vi ta les del in di vi duo y de sus hi jos. En vez de reac cio nar
contra es ta abe rra ción men tal, los cu ras, los eco no mis tas y
los mo ra lis tas han sa cra li za do el tra ba jo. Hom bres cie gos y
de es ca so ta len to, qui sie ron ser más sa bios que su dios;
hom bres dé bi les y des pre cia bles, qui sie ron re ha bi li tar lo
que su dios ha bía mal de ci do. Yo, que no me de cla ro cris tia- 
no, eco no mis ta ni mo ra lis ta, plan teo fren te a su jui cio, el de
su Dios; fren te a las pre di ca cio nes de su mo ral re li gio sa,
eco nó mi ca y li bre pen sa do ra, las es pan to sas con se cuen cias
del tra ba jo en la so cie dad ca pi ta lis ta.

En la so cie dad ca pi ta lis ta, el tra ba jo es la cau sa de to da
de ge ne ra ción in te lec tual, de to da de for ma ción or gá ni ca.
Com pa ren, por ejem plo, el pu ra san gre de las ca ba lle ri zas
de Ro ths child, aten di do por una tur ba de la ca yos bi ma nos,
con la tos ca bes tia de los arren da mien tos nor man dos, que
tra ba ja la tie rra, re co ge el es tiércol y co se cha. Ob ser ven al
no ble sal va je que los mi sio ne ros del co mer cio y los co mer- 
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cian tes de la re li gión no co rrom pie ron to da vía con el cris tia- 
nis mo, la sí fi lis y el dog ma del tra ba jo, y ob ser ven lue go a

nues tros mi se ra bles sir vien tes de má qui nas[3].
Cuan do en nues tra ci vi li za da Eu ro pa se quie re vol ver a

en con trar un ras tro de be lle za na tu ral del hom bre, de be ír- 
se la a bus car a las na cio nes don de los pre jui cios eco nó mi- 
cos to da vía no ex tir pa ron el odio al tra ba jo. Es pa ña, que la- 
men ta ble men te se es tá de ge ne ran do, pue de to da vía va na- 
glo riar se de po seer me nos fá bri cas que no so tros pri sio nes
y cuar te les; el ar tis ta se re go ci ja ad mi ran do al atre vi do an- 
da luz, mo reno co mo las cas ta ñas, de re cho y fle xi ble co mo
una va ra de ace ro; y el co ra zón del hom bre se con mue ve al
oír al men di go, so ber bia men te en vuel to en su ca pa agu je- 
rea da, tra tar de ami go a los du ques de Osu na. Pa ra el es- 
pa ñol, en el que el ani mal pri mi ti vo no es tá aún atro fia do,

el tra ba jo es la peor de las es cla vi tu des[4]. Tam bién los grie- 
gos de la épo ca do ra da des pre cia ban el tra ba jo: só lo a los
es cla vos les es ta ba per mi ti do tra ba jar: el hom bre li bre só lo
co no cía los ejer ci cios cor po ra les y los jue gos de la in te li- 
gen cia. Era tam bién el tiem po en que se ca mi na ba y se res- 
pi ra ba en un pue blo de hom bres co mo Aris tó te les, Fi dias,
Aris tó fa nes; era el tiem po en el que un pu ña do de va lien tes
aplas ta ban en Ma ra tón a las hor das del Asia que Ale jan dro
iba lue go a con quis tar. Los fi ló so fos de la an ti güe dad en se- 
ña ban el des pre cio al tra ba jo, esa de gra da ción del hom bre
li bre; los poe tas can ta ban a la pe re za, ese re ga lo de los
dio ses:

O Me li bae, Deus no bis haec otia fe cit[5]

Cris to, en su ser món de la mon ta ña, pre di có la pe re za:
«Mi ren có mo cre cen los li rios en los cam pos; ellos no tra ba- 
jan ni hi lan, y sin em bar go, yo les di go: Salo món, en to da

su glo ria, no es tu vo nun ca tan bri llante men te ves ti do»[6].
Je ho vá, el dios bar ba do y hu ra ño, dio a sus ado ra do res

el su pre mo ejem plo de la pe re za ideal; des pués de seis
días de tra ba jo, des can só por to da la eter ni dad.
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Por el con tra rio, ¿cuá les son las ra zas pa ra las que el tra- 
ba jo es una ne ce si dad or gá ni ca? Los au ver ne ses; los es co- 
ce ses, esos au ver ne ses de las Is las Bri tá ni cas; los ga lle gos,
esos au ver ne ses de Es pa ña; los po me ra nios, esos au ver ne- 
ses de Ale ma nia; los chi nos, esos au ver ne ses del Asia. En
nues tra so cie dad, ¿cuá les son las cla ses que aman el tra ba- 
jo por el tra ba jo mis mo? Los cam pe si nos pro pie ta rios y los
pe que ños bur gue ses: unos in cli na dos so bre sus tie rras, los
otros apa sio na dos en sus tien das, se mue ven co mo el to po
en su ga le ría sub te rrá nea, sin en de re zar se ja más pa ra ob- 
ser var a gus to la na tu ra le za.

Y sin em bar go, el pro le ta ria do, la gran cla se que abar ca
a to dos los pro duc to res de las na cio nes ci vi li za das, la cla se
que, al eman ci par se, eman ci pa rá a la hu ma ni dad del tra ba- 
jo ser vil y ha rá del ani mal hu ma no un ser li bre; el pro le ta ria- 
do, trai cio nan do sus ins tin tos y ol vi dan do su mi sión his tó ri- 
ca, se de jó per ver tir por el dog ma del tra ba jo. Ru do y te rri- 
ble fue su cas ti go. To das las mi se rias in di vi dua les y so cia les
na cie ron de su pa sión por el tra ba jo.
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Ben di cio nes del tra ba jo

En 1770 apa re ció en Lon dres un es cri to anó ni mo ti tu la- 
do «An Ess ay on Tra de and Co m mer ce», que pro vo có en la
épo ca un cier to al bo ro to. Su au tor, gran fi lán tro po, se in- 
dig na ba por el he cho de que «a la ple be ma nu fac tu re ra de
In gla te rra se le ha bía me ti do en la ca be za la idea fi ja de
que por ser in gle ses, to dos los in di vi duos que la com po nen
tie nen, por de re cho de na ci mien to, el pri vi le gio de ser más
li bres y más in de pen dien tes que los obre ros de cual quier
otro país de Eu ro pa. Es ta idea pue de te ner su uti li dad pa ra
los sol da dos, da do que es ti mu la su va lor; pe ro cuan to me- 
nos es tén im bui dos de ella los obre ros de las ma nu fac tu ras,
me jor se rá pa ra ellos mis mos y pa ra el es ta do. Los obre ros
no de be rían ja más con si de rar se in de pen dien tes de sus su- 
pe rio res. Es ex tre ma da men te pe li gro so es ti mu lar se me jan- 
tes ca pri chos en un es ta do co mer cial co mo el nues tro, don- 
de, qui zás, sie te oc ta vos de la po bla ción tie nen po ca o nin- 
gu na pro pie dad. La cu ra no se rá com ple ta en tan to que
nues tros po bres de la in dus tria no se re sig nen a tra ba jar
seis días por la mis ma su ma que ga nan aho ra en cua tro».

De es ta ma ne ra, cer ca de un si glo an tes de Gui zot, se
pre di ca ba abier ta men te en Lon dres el tra ba jo co mo un
freno a las no bles pa sio nes del hom bre.

«Cuan to más tra ba jen mis pue blos, me nos vi cios ha- 
brá», es cri bía Na po león des de Os te ro de el 5 de ma yo de
1807. «Yo soy la au to ri dad […] y es ta ría dis pues to a or de nar
que el do min go, lue go de la ho ra de la mi sa, las tien das se
abrie ran y los obre ros vol vie ran a su tra ba jo».



El derecho a la pereza Paul Lafargue

8

Pa ra ex tir par la pe re za y do ble gar los sen ti mien tos de
arro gan cia e in de pen den cia que ella en gen dra, el au tor del
Ess ay on Tra de pro po nía en car ce lar a los po bres en las ca- 
sas de tra ba jo idea les (ideal wo rkhou ses) que se con ver ti- 
rían en «ca sas de te rror don de se ha ría tra ba jar ca tor ce ho- 
ras por día, de tal ma ne ra que, res tan do el tiem po de la co- 
mi da, que da rían do ce ho ras de tra ba jo ple nas y com ple- 
tas».

Do ce ho ras de tra ba jo por día: he ahí el ideal de los fi- 
lán tro pos y de los mo ra lis tas del si glo XVI II. ¡Có mo he mos
so bre pa sa do ese non plus ul tra! ¡Los ta lle res mo der nos se
han con ver ti do en ca sas idea les de co rrec ción don de se en- 
car ce la a las ma sas obre ras, don de se con de na a tra ba jos
for za dos du ran te do ce y ca tor ce ho ras, no so la men te a los
hom bres, sino tam bién a las mu je res y a los ni ños! ¡Y pen sar
que los hi jos de los hé roes del Te rror se de ja ron de gra dar
por la re li gión del tra ba jo al pun to de acep tar des pués de
1848, co mo una con quis ta re vo lu cio na ria, la ley que li mi ta- 
ba a do ce ho ras el tra ba jo en las fá bri cas! Pro cla ma ban, co- 
mo un prin ci pio re vo lu cio na rio, el de re cho al tra ba jo. ¡Ver- 
güen za al pro le ta ria do fran cés! Só lo los es cla vos hu bie sen
si do ca pa ces de tal ba je za. Hu bie ran si do ne ce sa rios vein te
años de ci vi li za ción ca pi ta lis ta pa ra que un grie go de los
tiem pos he roi cos con ci bie ra tal en vi le ci mien to.

Y si las pe nas del tra ba jo for za do, si las tor tu ras del
ham bre se aba tie ron so bre el pro le ta ria do, en ma yor canti- 
dad que las lan gos tas de la bi blia, es por que ha si do él
quien las ha lla ma do.

Es te tra ba jo, que en ju nio de 1848 los obre ros re cla ma- 
ban con las ar mas en la ma no, lo im pu sie ron a sus fa mi lias;
en tre ga ron a sus mu je res y a sus hi jos a los ba ro nes de la
in dus tria. Con sus pro pias ma nos, de mo lie ron su ho gar; con
sus pro pias ma nos, se ca ron la le che de sus mu je res; las in- 
fe li ces, em ba ra za das y ama man tan do a sus be bés, de bie- 
ron ir a las mi nas y a las ma nu fac tu ras a es ti rar su es pi na zo y
fa ti gar sus mús cu los; con sus pro pias ma nos, que bran ta ron
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la vi da y el vi gor de sus hi jos. ¡Ver güen za a los pro le ta rios!
¿Dón de es tán esas co ma dres de las que ha blan nues tras fá- 
bu las y nues tros vie jos cuen tos, osa das en la con ver sación,
fran cas al ha blar, aman tes de la di vi na bo te lla? ¿Dón de es- 
tán esas mu je res de ci di das, siem pre co rre tean do, siem pre
co ci nan do, siem pre can tan do, siem pre sem bran do la vi da y
en gen dran do la ale g ría, pa rien do sin do lor ni ños sanos y vi- 
go ro sos? ¡Hoy te ne mos ni ñas y mu je res de fá bri ca, en fer mi- 
zas flo res de pá li dos co lo res, de san gre sin bri llo, con el es- 
tó ma go des trui do, con los miem bros de bi li ta dos! ¡Ellas no
co no cie ron ja más el pla cer ro bus to y no sa brían con tar ga- 
llar da men te có mo per die ron su vir gi ni dad! ¿Y los ni ños?
Do ce ho ras de tra ba jo pa ra los ni ños. ¡Oh, mi se ria! Pe ro to- 
dos los Ju les Si mon de la Aca de mia de Cien cias Mo ra les y
Po lí ti cas, to dos los Ger min ys de la je sui te ría, no ha brían po- 
di do in ven tar un vi cio más em bru te ce dor pa ra la in te li gen- 
cia de los ni ños, más co rrup tor de sus ins tin tos, más des- 
truc tor de su or ga nis mo, que el tra ba jo en la at mós fe ra vi- 
cia da del ta ller ca pi ta lis ta.

Nues tra épo ca es, di cen, el si glo del tra ba jo; es en efec- 
to el si glo del do lor, de la mi se ria y de la co rrup ción.

Y sin em bar go, los fi ló so fos, los eco no mis tas bur gue ses
—des de el pe no sa men te con fu so Au gus to Co m te has ta el
ri dícu la men te cla ro Le roy-Beau lieu—; los hom bres de le tras
bur gue sas —des de el char la ta nes ca men te ro mánti co Víc tor
Hu go has ta el in ge nua men te gro tes co Paul de Ko ck—, to- 
dos han en to na do sus cánti cos nau sea bun dos en ho nor del
dios Pro gre so, el hi jo pri mo gé ni to del Tra ba jo. Al es cu char- 
los, pue de pen sar se que la fe li ci dad rei na rá so bre la tie rra:
ya se sien te su lle ga da. Ellos fue ron a in da gar en el pol vo y
la mi se ria feu da les de los si glos pa sa dos pa ra re cu pe rar de
la os cu ri dad las de li cias de los tiem pos pre sen tes. ¿Nos
can sa ron los bien ali men ta dos, los sa tis fe chos, has ta ha ce
po co to da vía miem bros de la ser vi dum bre de gran des se- 
ño res, y hoy sir vien tes li te ra rios de la bur guesía, muy bien
pa gos? ¿Nos can sa ron con la rus ti ci dad del re tó ri co La Bru- 
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yè re? Y bien, he aquí el bri llan te cua dro de los go zos pro le- 
ta rios en el año del pro gre so ca pi ta lis ta de 1840, pin ta do
por uno de ellos, el Dr. Vi ller mé, miem bro del Ins ti tu to, el
mis mo que, en 1848, for mó par te de esa so cie dad de sa- 
bios (Thiers, Cou sin, Pa ssy, Blan qui, el aca dé mi co, etc.) que
pro pa ga ba en las ma sas las ton te rías de la eco no mía y de
la mo ral bur gue sas.

El Dr. Vi ller mé ha bla de la Al sacia ma nu fac tu re ra, de la
Al sacia de Kes tner, de Do ll fus, la flor y na ta de la fi lan tro pía
y del re pu bli ca nis mo in dus trial. Pe ro an tes de que el doc tor
mues tre an te no so tros el cua dro de las mi se rias pro le ta rias,
es cu che mos a un ma nu fac tu re ro al saciano, el se ñor Th.
Mieg, de la ca sa Do ll fus, Mieg y Com pa ñía, des cri bien do la
si tua ción del ar te sano de la an ti gua in dus tria:

«En Mulhou se, ha ce cin cuen ta años (en 1813, cuan do
na cía la mo der na in dus tria me cá ni ca), los obre ros eran to- 
dos na tu ra les del te rri to rio, que ha bi ta ban la ciu dad y los
pue blos cir cun dan tes y que po seían ca si to dos una ca sa y a

me nu do un pe que ño cam po»[7].
Era la edad de oro del tra ba ja dor. Pe ro, en ton ces, la in- 

dus tria al sacia na no inun da ba el mun do con sus te las de al- 
go dón y no en ri que cía a sus Do ll fus y sus Koe ch lin. Pe ro
vein ti cin co años des pués, cuan do Vi ller mé vi si tó a Al sacia,
el mi no tau ro mo derno —el ta ller ca pi ta lis ta—, ha bía con- 
quis ta do la re gión; en su ham bre de tra ba jo hu ma no, ha bía
arran ca do a los obre ros de sus ho ga res pa ra re tor cer los
me jor y pa ra ex pri mir me jor el tra ba jo que ellos con te nían.
Los obre ros acu dían por mi lla res al sil bi do de la má qui na.

«Un gran nú me ro», di ce Vi ller mé, «cin co mil so bre die ci- 
sie te mil, fue ron obli ga dos, por la ca res tía de los al qui le res,
a alo jar se en los pue blos ve ci nos. Al gu nos ha bi ta ban a dos
le guas y cuar to de la ma nu fac tu ra don de tra ba ja ban.

En Mulhou se, en Dor na ch, el tra ba jo co men za ba a las
cin co de la ma ña na y ter mi na ba a las cin co de la tar de, tan- 
to en ve rano co mo en in vierno. […] Hay que ver los lle gar
ca da ma ña na a la ciu dad y par tir ca da tar de. Hay en tre ellos
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una mul ti tud de mu je res pá li das, fla cas, ca mi nan do des cal- 
zas en me dio del ba rro y que, a fal ta de pa ra guas, se pro te- 
gen la ca ra y el cue llo con sus de lan ta les y sus ena guas,
vol ca dos so bre la ca be za, tan to si llue ve co mo si nie va; y un
nú me ro más con si de ra ble aún de pe que ños ni ños no me- 
nos su cios, no me nos pá li dos, cu bier tos de ha ra pos, to dos
en gra sa dos de acei te de los te la res que cae so bre ellos
mien tras tra ba jan. Es tos úl ti mos, me jor pro te gi dos de la llu- 
via por la im per mea bi li dad de sus ves ti men tas, no tie nen
en el bra zo, co mo las mu je res de las que se aca ba de ha- 
blar, una ces ta con las pro vi sio nes de la jor na da; pe ro lle van
en la ma no, o cu bren ba jo su cha le co o co mo pue den, el
pe da zo de pan que de be ali men tar los has ta la ho ra de su
vuel ta a ca sa.

De es ta ma ne ra, a la fa ti ga de una jor na da des me su ra- 
da men te lar ga —ya que es de por lo me nos quin ce ho ras
—, se su ma pa ra es tos in fe li ces la fa ti ga de las idas y ve ni- 
das tan fre cuen tes, tan pe no sas. El re sul ta do es que a la
no che lle gan a sus ca sas abru ma dos por la ne ce si dad de
dor mir, y que a la ma ña na sa len an tes de es tar com ple ta- 
men te des can sa dos, pa ra en con trar se en el ta ller a la ho ra
de su aper tu ra».

Vea mos aho ra los cuar tu chos don de se amon to na ban
aqué llos que ha bi ta ban en la ciu dad:

«Vi en Mulhou se, en Dor na ch y en las ca sas ve ci nas,
esos mi se ra bles alo ja mien tos don de dos fa mi lias se acos ta- 
ban ca da una en un rin cón, so bre la pa ja arro ja da so bre el
pi so y sos te ni da por dos ta blas. Es ta mi se ria en la que vi ven
los obre ros de la in dus tria del al go dón en el de par ta men to
del Al to Rin es tan pro fun da que pro du ce es te tris te re sul ta- 
do: mien tras que en las fa mi lias de los fa bri can tes ne go- 
cian tes, fa bri can tes de pa ños, di rec to res de fá bri cas, etc., la
mi tad de los ni ños al can zan los 21 años, esa mis ma mi tad
de ja de exis tir an tes de cum plir los dos años en las fa mi lias
de te je do res y de obre ros de las hi lan de rías de al go dón».

Re fi rién do se al tra ba jo en el ta ller, Vi ller mé agre ga:
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«No es un tra ba jo, una ta rea, sino una tor tu ra, y se la in- 
fli ge a los ni ños de seis a ocho años. […] Es es te lar go su- 
pli cio de to dos los días el que mi na prin ci pal men te a los
obre ros de las hi lan de rías de al go dón».

Y a pro pó si to de la du ra ción del tra ba jo, Vi ller mé ob ser- 
va ba que los pre si dia rios de las maz mo rras no tra ba ja ban
más que diez ho ras, los es cla vos de las An ti llas nue ve ho ras
pro me dio, mien tras que en la Fran cia que ha bía he cho la
re vo lu ción del 89 y que ha bía pro cla ma do los pom po sos
De re chos del Hom bre, exis tían ma nu fac tu ras don de la jor- 
na da era de die ci séis ho ras, so bre las que se otor ga ba a los

obre ros una ho ra y me dia pa ra co mer[8].
¡Oh mi se ra ble abor to de los prin ci pios re vo lu cio na rios

de la bur guesía! ¡Oh lú gu bre re ga lo de su dios Pro gre so!
Los fi lán tro pos acla man co mo be ne fac to res de la hu ma ni- 
dad a los que, pa ra en ri que cer se hol ga za nean do, dan su
tra ba jo a los po bres; me jor val dría sem brar la pes te o en ve- 
ne nar las fuen tes que le van tar una fá bri ca en me dio de una
po bla ción ru ral. In tro duz can el tra ba jo fa bril, y adiós ale g- 
ría, salud, li ber tad; adiós to do lo que ha ce la vi da be lla y

dig na de ser vi vi da[9].
Y los eco no mis tas si guen re pi tien do a los obre ros: ¡tra- 

ba jen pa ra au men tar la ri que za so cial! Y sin em bar go un
eco no mis ta, Des tut de Tra cy, les res pon de:

«Es en las na cio nes po bres don de el pue blo vi ve con
co mo di dad; es en las na cio nes ri cas don de es, co mún men- 
te, po bre».

Y su dis cí pu lo Cher bu liez con ti núa:
«Los tra ba ja do res mis mos, co ope ran do en la acu mu la- 

ción de ca pi ta les pro duc ti vos, con tri bu yen al he cho que,
tar de o tem prano, de be pri var los de una par te de su sa la- 
rio».

Pe ro atur di dos e idio ti za dos por sus pro pios ala ri dos, los
eco no mis tas res pon den: ¡Tra ba jen, tra ba jen siem pre pa ra
crear su pro pio bien es tar! Y en nom bre de la man s e dum bre
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cris tia na, un cu ra de la igle sia an gli ca na, el re ve ren do To- 
wnshend, sal mo dia: Tra ba jen, tra ba jen no che y día; tra ba- 
jan do, us te des ha cen cre cer su mi se ria, y su mi se ria nos dis- 
pen sa de im po ner les el tra ba jo por la fuer za de la ley. La
im po si ción le gal del tra ba jo «es de ma sia do pe no sa, exi ge
de ma sia da vio len cia y ha ce de ma sia do rui do; el ham bre,
por el con tra rio, es no só lo una pre sión apa ci ble, si len cio sa,
in ce san te, sino que, en tan to el mó vil más na tu ral del tra ba- 
jo y de la in dus tria, pro vo ca tam bién los es fuer zos más po- 
de ro sos».

Tra ba jen, tra ba jen, pro le ta rios, pa ra au men tar la ri que za
so cial y sus mi se rias in di vi dua les; tra ba jen, tra ba jen, pa ra
que, vol vién do se más po bres, ten gan más ra zo nes pa ra tra- 
ba jar y ser mi se ra bles. Tal es la ley inexo ra ble de la pro duc- 
ción ca pi ta lis ta.

Pres tan do oí do a las fal sas pa la bras de los eco no mis tas,
los pro le ta rios se han en tre ga do en cuer po y al ma al vi cio
del tra ba jo, pre ci pi tan do así a to da la so cie dad en las cri sis
in dus tria les de so bre pro duc ción que con vul sio nan el or ga- 
nis mo so cial. En ton ces, de bi do a que hay una plé to ra de
mer can cías y es ca sez de com pra do res, los ta lle res se cie- 
rran y el ham bre azo ta las po bla cio nes obre ras con su lá ti go
de mil ti ras. Los pro le ta rios, em bru te ci dos por el dog ma
del tra ba jo, no com pren den que el so bre tra ba jo que se in- 
fli gie ron en los tiem pos de pre ten di da pros pe ri dad es la
cau sa de su mi se ria pre sen te; no co rren al gra ne ro de tri go
y gri tan: «¡Te ne mos ham bre y que re mos co mer! Cier to, no
te ne mos ni un cen ta vo pe ro por más po bres que sea mos,
sin em bar go so mos no so tros los que se ga mos el tri go y re- 
co lec ta mos la uva…».No ase dian los al ma ce nes del se ñor
Bon net, de Ju ju riex, el in ven tor de los con ven tos in dus tria- 
les y ex cla man: «Se ñor Bon net, he aquí a sus obre ras ova lis- 
tas, tor ce do ras, hi lan de ras, te je do ras; ti ri tan ba jo sus te las
de al go dón, que es tán tan re men da das que per tur ba rían
has ta a un ju dío y sin em bar go, son ellas las que hi la ron y
te jie ron los ves ti dos de se da de las mu jer zue las de to da la
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cris tian dad. Las po bres, tra ba jan do tre ce ho ras por día, no
te nían tiem po de pen sar en aci ca lar se; hoy, hol ga za nean y
pue den ha cer cru jir los ves ti dos que hi cie ron. Des de que
per die ron sus dien tes de le che, se han de di ca do a vues tra
ri que za y han vi vi do en la abs ti nen cia; aho ra, tie nen tiem po
li bre y quie ren go zar un po co de los fru tos de su tra ba jo.
Va mos, se ñor Bon net, en tre gue sus ves ti dos; el se ñor Har- 
mel pro por cio na rá sus mu se li nas, el se ñor Pou yer-Quer tier
sus te las de al go dón, el se ñor Pi net sus bo ti nes pa ra sus
que ri dos pie ci tos fríos y hú me dos. Ves ti das de pies a ca be- 
za y vi va ces, se rá un pla cer con tem plar las. Va mos, na da de
ter gi ver sacio nes: ¿us ted es ami go de la hu ma ni dad, ver- 
dad? ¿Y cris tia no an tes que mer ca der, no? Pon ga en ton ces
a dis po si ción de sus obre ras la ri que za que ellas le cons tru- 
ye ron con la car ne de su car ne. ¿Us ted es ami go del co mer- 
cio? Fa ci li te la cir cu la ción de las mer can cías; he aquí a los
con su mi do res to dos jun tos; ábra les cré di tos ili mi ta dos. Us- 
ted es tá obli ga do a dár se lo a ne go cian tes que no co no ce,
que no le han da do na da, ni si quie ra un va so con agua. Sus
obre ras cum pli rán co mo pue dan: si el día del ven ci mien to,
ellas de jan que pro tes ten su fir ma, us ted las de cla ra rá en
quie bra, y si ellas no tie nen na da que pue da ser em bar ga- 
do, us ted les exi gi rá que le pa guen con ple ga rias: ellas lo
en via rán al pa raí so, me jor que sus aba tes ne gros con las
na ri ces lle nas de ta ba co».

En vez de apro ve char los mo men tos de cri sis pa ra una
dis tri bu ción ge ne ral de los pro duc tos y una hol gan za y re- 
go ci jo uni ver sa les, los obre ros, muer tos de ham bre, van a
gol pear se la ca be za contra las puer tas del ta ller. Con ros- 
tros pá li dos, cuer pos en fla que ci dos, con pa la bras las ti mo- 
sas, aco me ten a los fa bri can tes: «¡Buen se ñor Cha got, dul- 
ce se ñor Sch nei der, den nos tra ba jo; no es el ham bre sino la
pa sión del tra ba jo lo que nos ator men ta!». Y es tos mi se ra- 
bles, que ape nas tie nen la fuer za co mo pa ra man te ner se en
pie, ven den do ce y ca tor ce ho ras de tra ba jo a un pre cio
dos ve ces me nor que en el mo men to en que te nían pan so- 


