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La his to ria del fas cis mo es tam bién la his to ria del aná li sis
teó ri co del mis mo. La apa ri ción si mul tá nea de un fe nó- 
meno so cial nue vo, de las ten ta ti vas efec tua das pa ra com- 
pren der lo, es más sor pren den te en el ca so del fas cis mo
que en cual quier otro ejem plo de la his to ria mo der na. El
«sho ck» que ex pe ri men ta ron los ob ser va do res aten tos al
pro ce so fue to da vía más fuer te en la me di da en que esa sa- 
cu di da de la his to ria vino acom pa ña da del ejer ci cio di rec to
de la vio len cia fí si ca so bre los in di vi duos. Brus ca men te, el
des tino his tó ri co y el in di vi dual de mi llo nes de se res hu ma- 
nos se trans for ma ron en una mis ma co sa. No só lo su cum- 
bie ron los par ti dos po lí ti cos, sino que la exis ten cia fí si ca de
im por tan tes gru pos hu ma nos se con vir tió en un pro ble ma.
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Pró lo go

El de sa rro llo de la Pri me ra Gue rra Mun dial fue a la vez
un efec to y un ca ta li za dor de la cri sis del ca pi ta lis mo eu ro- 
peo. La mi se ria y la des truc ción que tra jo con si go cris ta li za- 
ron en la ex ten sión de la con vic ción de que si el pro le ta ria- 
do, la hu ma ni dad, que rían so bre vi vir, el ca pi ta lis mo de bía
mo rir. De es te mo do, el cho vi nis mo y el pa trio tis mo es tre- 
cho que en los ini cios de la con fla gra ción per mi tie ron a la
bur guesía y a los Go bier nos reac cio na rios ha cer ol vi dar a la
gran ma sa de los ex plo ta dos las di fe ren cias y el an ta go nis- 
mo de cla ses que les se pa ra ban de ella, y em bar car la en la
aven tu ra im pe ria lis ta, se vie ron al fi nal de la mis ma sus ti tui- 
dos por la rea nu da ción y la agu di za ción de la lu cha de cla- 
ses.

El im pe rio de los za res, es la bón dé bil de la ca de na im- 
pe ria lis ta, azo ta do por contra dic cio nes ex plo si vas que la
bur guesía se mos tró in ca paz de re sol ver, fue la pri me ra víc- 
ti ma del cam bio de sig no de la si tua ción. La de sin te gra ción
del za ris mo, la de bi li dad de la bur guesía, la con cen tra ción,
com ba ti vi dad y po li ti za ción del pro le ta ria do, y la in sa tis fac- 
ción e im pa cien cia del cam pe si na do que cons ti tuía el grue- 
so de un ejérci to de sor ga ni za do por las de rro tas mi li ta res
fren te a los ale ma nes, así co mo la ex pe rien cia de la re vo lu- 
ción de 1905 y la exis ten cia de un fuer te y ex pe ri men ta do
par ti do re vo lu cio na rio, el par ti do bol che vi que, hi cie ron po- 
si ble el de rro ca mien to de la au to cra cia y la ins tau ra ción de
la dic ta du ra del pro le ta ria do, es to es, la to ma del po der
por los só vie ts.
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Sin em bar go, el país que me jo res con di cio nes pre sen ta- 
ba pa ra la to ma del po der por el pro le ta ria do, era tam bién
el que me nos las reu nía pa ra su man te ni mien to y con so li da- 
ción. El atra so eco nó mi co de la jo ven re pú bli ca so vié ti ca, la
in ten sa de sor ga ni za ción y des truc ción del apa ra to pro duc ti- 
vo que su pu sie ron la gue rra im pe ria lis ta, la gue rra ci vil y la
gue rra contra la in ter ven ción ex te rior y la aplas tan te ma yo- 
ría del cam pe si na do, uni dos al que bran ta mien to de la van- 
guar dia re vo lu cio na ria y la drás ti ca dis mi nu ción de la ac ti vi- 
dad po lí ti ca de las ma sas pro duc to de los lar gos años de
gue rra y pri va cio nes, ha rían im po si ble el man te ni mien to de
la re vo lu ción con ba se úni ca men te en sus pro pias fuer zas.

Así lo com pren die ron la ma yo ría de los di ri gen tes so vié- 
ti cos en los pri me ros años de la re vo lu ción. Si el in ter na cio- 
na lis mo pro le ta rio y las con di cio nes con cre tas de la Re vo lu- 
ción ru sa hi cie ron que sus es fuer zos y es pe ran zas se vol ca- 
sen en un pron to es ta lli do de la re vo lu ción en, al me nos, al- 
gu nos paí ses ca pi ta lis tas avan za dos. Ale ma nia era, ló gi ca- 
men te, el cen tro de su aten ción. El pro le ta ria do ale mán
era, sin du da, el más nu me ro so y me jor or ga ni za do de Eu- 
ro pa. El Par ti do So cial de mó cra ta Ale mán (SPD) ha bía si do
du ran te los úl ti mos años del si glo XIX y los pri me ros del XX

el mo de lo en el que se mi ra ban y al que imi ta ban to dos los
so cial de mó cra tas eu ro peos; sus teó ri cos más des ta ca dos
ha bían go za do de una in men sa au to ri dad en tre los ma r xis- 
tas; su ala iz quier da pa re cía ca paz de arran car a la gran ma- 
sa de los tra ba ja do res so cial de mó cra tas de la in fluen cia de
los di ri gen tes opor tu nis tas y re for mis tas. Pe ro a pe sar de
to do ello, el pro le ta ria do ale mán no só lo fra ca só en sus di- 
ver sas ten ta ti vas de ha cer se con el po der, sino que pron to
per dió su pre do mi nio po lí ti co en fa vor de la reac ción na cio- 
nal-so cia lis ta, fa llo que pa gó con la des truc ción de sus or- 
ga ni za cio nes y la li qui da ción de la ma yor par te de sus di ri- 
gen tes, con el su fri mien to del te rror po lí ti co reac cio na rio,
con la dis mi nu ción de sus sa la rios rea les y la in ten si fi ca ción
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de su ex plo ta ción, y con esa ho rren da ma sacre que fue la
Se gun da Gue rra Mun dial.

Las cau sas de es te cam bio ra di cal en la si tua ción es tán
muy le jos de po der ser sim ple men te atri bui das a la fa ta li- 
dad his tó ri ca: sus ja lo nes más im por tan tes se en cuen tran
en una se rie de erro res po lí ti cos de los par ti dos obre ros en
una épo ca en la que los acon te ci mien tos se de sa rro llan con
ex tra or di na ria ra pi dez.

Ene ro de 1919 es la pri me ra de rro ta se ria, aun que no in- 
su pe ra ble, de la re vo lu ción ale ma na. El es fuer zo de los es- 
par takis tas y los de le ga dos re vo lu cio na rios no lo gra arran- 
car a la ma yo ría obre ra, fue ra de Ber lín y al gu nos otros re- 
duc tos, de la in fluen cia de los so cial de mó cra tas ma yo ri ta- 
rios, que asu men abier ta men te la ta rea de pro te ger el sis te- 
ma ca pi ta lis ta y su Es ta do, y se cons ti tu yen en jue ces y ver- 
du gos de la re vo lu ción en cla ra con ni ven cia con los sec to- 
res más reac cio na rios de las cla ses do mi nan tes ale ma nas.
En 1921 la si tua ción eco nó mi ca y po lí ti ca pa re ce ha ber se
es ta bi li za do, al me nos re la ti va men te, en to do el Oc ci den te
ca pi ta lis ta. El mo men to de las con vul sio nes re vo lu cio na rias
ha pa sa do y la lu cha di rec ta por el po der se apla za por un
pe rio do pro ba ble men te cor to pe ro, en to do ca so, to da vía
im pre vi si ble. El Con gre so de la In ter na cio nal Co mu nis ta
aprue ba un re plie gue tác ti co en to dos los fren tes en la UR- 
SS, la im plan ta ción de la Nue va Po lí ti ca Eco nó mi ca; en los
paí ses ca pi ta lis tas, la tác ti ca de Fren te Úni co Obre ro, des ti- 
na da a lo grar la uni dad de la cla se obre ra y a des ban car pa- 
cien te men te la in fluen cia re for mis ta en su seno.

No obs tan te, esa nue va es ta bi li dad re la ti va va a du rar
po co en Ale ma nia. Du ran te el año 1922 el Go bierno ale- 
mán es in ca paz de sa tis fa cer las re pa ra cio nes que le han si- 
do im pues tas por el Tra ta do de Ver sa lles, lo que sir ve de
ex cu sa al Go bierno fran cés pa ra ocu par con sus tro pas la
zo na del Ruhr. Es te acon te ci mien to pro vo ca una cri sis in me- 
dia ta que se ma ni fies ta en una in fla ción in con tro la ble que
arro ja a la mi se ria y a la des es pe ra ción a am plias fran jas de
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las cla ses me dias y la pe que ña bur guesía, en un gran au- 
men to del des em pleo, en huel gas ma si vas en el Ruhr y
otros cen tros in dus tria les, en la pér di da ge ne ral de con fian- 
za en el Go bierno y en una po la ri za ción de las op cio nes,
que se tra du ce en el rá pi do cre ci mien to de los na zis y otros
mo vi mien tos de ul tra de re cha, por un la do, y de los co mu- 
nis tas por otro. Pe ro en me dio de la cri sis, la di rec ción del
Par ti do Co mu nis ta Ale mán (KPD) va ci la y de ja es ca par la
opor tu ni dad de di ri gir al pro le ta ria do ha cia la to ma del po- 
der. En 1924, el Go bierno, con la ayu da de los Es ta dos Uni- 
dos, es ca paz de es ta bi li zar de nue vo la eco no mía y su pro- 
pia au to ri dad po lí ti ca. En las elec cio nes al Rei chs tag de ma- 
yo de 1924, el to tal de vo tos ob te ni dos por so cial de mó cra- 
tas y co mu nis tas, que en 1919 ha bía lle ga do has ta el 45
por 100, cae aho ra a un 33 por 100. La in fluen cia de los na- 
zis, por otra par te, dis mi nu ye aún más drás ti ca men te.

1925-1929 es el pe rio do de má xi ma es ta bi li dad de la
Re pú bli ca de Wei mar. En 1925 ga na la pre si den cia el ge ne- 
ral mo nár qui co Hin den burg, apo ya do por una gran coa li- 
ción de de re chas, fren te al can di da to del Cen tro Ca tó li co,
apo ya do por los so cial de mó cra tas, y al can di da to co mu nis- 
ta. El Par ti do So cial de mó cra ta si gue sien do el más fuer te
de Ale ma nia: el go bierno fe de ral es tá en sus ma nos du ran- 
te dos ter cios de la du ra ción de la Re pú bli ca de Wei mar, y
en otras oca sio nes to le ra go bier nos dis tin tos rehu san do
apro bar vo tos de des con fian za contra ellos. Des de 1920
has ta 1939 ocu pa ca si sin in te rrup ción el go bierno de Pru- 
sia (que agru pa a ca si dos ter cios de la po bla ción del país,
in clui do Ber lín). En 1928, tras cua tro años de au sen cia, vuel- 
ve a ocu par el go bierno fe de ral. En las elec cio nes que lle- 
van a los so cial de mó cra tas al go bierno, los co mu nis tas con- 
si guen apro xi ma da men te me nos de una ter ce ra par te de
los vo tos que el SPD y los na zis me nos de la dé ci ma par te.

1928 es tam bién el año en que la In ter na cio nal Co mu- 
nis ta, ya com ple ta men te do mi na da y de pu ra da por Sta lin y
sus se gui do res, for mu la la po lí ti ca del «ter cer pe rio do» (tras
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un pri mer pe rio do de cri sis ca pi ta lis ta y le van ta mien tos re- 
vo lu cio na rios —1917-1924—, y un se gun do de es ta bi li dad
ca pi ta lis ta, 1925-1928), en el que la cri sis y las re vo lu cio nes
es tán de nue vo a la or den del día. Las so lu cio nes úl ti mas a
las que se ve obli ga da a re cu rrir la bur guesía pa ra sal var la
cri sis son el fas cis mo y la so cial de mo cra cia, que no son po- 
los opues tos, sino fun da men tal men te «ge me los». A par tir
de aquí el ene mi go prin ci pal es la so cial de mo cra cia, que
se rá ca li fi ca da de «so cial-fas cis ta». Se gún Tha el mann, «la
do mi na ción fas cis ta ha si do ya es ta ble ci da en Ale ma nia por
me dio del ga bi ne te de coa li ción de Mue ller» (nom bre de
su pre si den te, so cial de mó cra ta). La es ci sión a fon do en el
seno de la cla se obre ra es tá ya crea da; los obre ros co mu- 
nis tas y so cial de mó cra tas se en fren tan en tre sí, los sin di ca- 
tos se es cin den, etcé te ra.

La in fluen cia del KPD cre ce en es te pe rio do, a pe sar de
sus erro res, pe ro su se pa ra ción con res pec to a la ba se del
par ti do so cial de mó cra ta es ca da vez ma yor. A fi na les de
1930, la Fe de ra ción de Sin di ca tos di ri gi da por los so cial de- 
mó cra tas cuen ta con más de cin co mi llo nes de afi lia dos,
mien tras que la Opo si ción Re vo lu cio na ria Sin di cal (RGO),
di ri gi da por el KPD, ape nas cuen ta con 150 000 adhe ren- 
tes. En es ta mis ma épo ca, las Sec cio nes de Asal to del NS- 
DAP cuen tan con unos 100 000 miem bros.

Pron to va a abrir se una nue va cri sis. La Gran Coa li ción
en el go bierno no lo gra po ner se de acuer do en cuan to a
las me di das eco nó mi cas a to mar, y el ga bi ne te Mue ller di- 
mi te en mar zo de 1930. Hin den burg nom bra can ci ller a
Hein ri ch Bruen ing, del Par ti do del Cen tro, que for ma Go- 
bierno con otras fuer zas de la de re cha. No lo gran do ob te- 
ner la ma yo ría par la men ta ria en el Rei chs tag, Bruen ing de- 
ci de go ber nar me dian te el de cre to de emer gen cia pre vis to
en la Cons ti tu ción de Wei mar vo ta da por los pro pios so cial- 
de mó cra tas. En es te mis mo año, las elec cio nes re fle jan los
re sul ta dos de la cri sis y de la in ca pa ci dad de los par ti dos
obre ros pa ra so lu cio nar la: el to tal de vo tos con se gui dos
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por so cial de mó cra tas y co mu nis tas des cien de del 40,4 al
37,6 por 100 con re la ción a 1928, mien tras que el ob te ni do
por los na zis au men ta en un 700 por 100 con re la ción al
mis mo año. No obs tan te, to ma dos ais la da men te, los vo tos
de los co mu nis tas au men tan en un 40 por 100, lo que sir ve
a la di rec ción del KPD pa ra ca li fi car las elec cio nes de «vic- 
to ria de los co mu nis tas» y de «prin ci pio del fin» pa ra los na- 
zis.

El KPD si gue con si de ran do co mo su ob je ti vo fun da men- 
tal el com ba tir al SPD. Así, en 1931, co mu nis tas y na zis vo- 
tan con jun ta men te contra el Go bierno so cial de mó cra ta en
el re fe rén dum pru siano, que los pri me ros ca li fi can de «ro jo»
y los se gun dos de «par do», aun que la vic to ria es pa ra los
so cial de mó cra tas. Es ta po lí ti ca de di vi sión no pue de por
me nos que de so rien tar a la cla se obre ra en su con jun to y
des pres ti giar a los co mu nis tas an te los ojos de los tra ba ja- 
do res so cial de mó cra tas.

En 1932 la cri sis eco nó mi ca em peo ra, al can zán do se la
ci fra de cin co mi llo nes de pa ra dos, y dis mi nu yen do ca da
vez más los sa la rios y los sub si dios de pa ro en tér mi nos rea- 
les. En mar zo son con vo ca das nue vas elec cio nes pre si den- 
cia les, en cu ya pri me ra vuel ta los vo tos se re par ten de la si- 
guien te for ma: 49,6 por 100 pa ra Hin den burg, apo ya do
aho ra co mo un «mal me nor» por los so cial de mó cra tas, 30,1
por 100 pa ra Hi tler; 13,2 por 100 pa ra Tha el mann, y 6,8 por
100 pa ra Dues ter berg, lí der de la Stalhelm, or ga ni za ción de
ul tra de re cha. No ha bien do ob te ni do nin guno la ma yo ría
ab so lu ta, se con vo ca una se gun da vuel ta en la que Hin den- 
burg ob tie ne el 53 por 100, Hi tler el 36,8 por 100 y Tha el- 
mann el 10,2 por 100, con la re ti ra da de Dues ter berg.

La fuer za elec to ral de los na zis se ha bía do bla do des- 
pués de die ci sie te me ses. En abril, Bruen ing, que pre fie re
que los na zis no lle guen a ser de ma sia do fuer tes, con si gue
de Hin den burg un de cre to por el que se prohí ben los
ejérci tos pri va dos de aqué llos, las SA y las SS. Pe ro a fi na les
de ma yo, y tras una se rie de in tri gas en ca be za das por el
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ge ne ral Von Sch lei cher, Hin den burg exi ge la di mi sión de
Bruen ing y nom bra can ci ller a Von Pa pen, que cons ti tu ye
un Go bierno «por en ci ma de los par ti dos». Sch lei cher for- 
ma par te de es te nue vo ga bi ne te, que ba jo su ins pi ra ción,
le van ta en ju nio la prohi bi ción de las ban das ar ma das de
los na zis y di suel ve el Rei chs tag, con vo can do nue vas elec- 
cio nes pa ra el 31 de ju lio.

En la nue va cam pa ña elec to ral, Von Pa pen prohí be to da
cla se de des fi les y ma ni fes ta cio nes po lí ti cas du ran te las dos
se ma nas que pre ce den a la vo ta ción. A pe sar de ello, los
na zis or ga ni zan una mar cha es col ta da por uni da des de la
po li cía en una zo na obre ra de Ham bur go que cons ti tu ye
una au tén ti ca pro vo ca ción a los obre ros y ter mi na con 19
muer tos y 285 he ri dos. Es te in ci den te es uti li za do co mo
pre tex to por Von Pa pen pa ra sus pen der los po de res del
Go bierno pru siano, to da vía so cial de mó cra ta, al que acu sa
de no ser ca paz de man te ner «la ley y el or den», y to mar los
así en sus pro pias ma nos. Los tra ba ja do res se dis po nen en
to do el país pa ra ir a la huel ga ge ne ral a la or den del SPD,
pe ro és te ca pi tu la tras una bre ve pro tes ta ver bal que ape- 
nas du ra unas po cas ho ras. El KPD lla ma a la huel ga ge ne- 
ral, pe ro su «re fe rén dum ro jo» contra el mis mo Go bierno
que aho ra quie re de fen der no ha si do ol vi da do, y el lla ma- 
mien to es un fra ca so. En las elec cio nes del 31 de ju lio al
Rei chs tag, los na zis con si guen el 37,4 por 100 de los vo tos,
si tuán do se ya en pri mer lu gar fren te a los so cial de mó cra tas,
que con si guen un 21,6 por 100, y los co mu nis tas, que lo- 
gran el 14,6 por 100.

En sep tiem bre, prác ti ca men te la to ta li dad de los par ti- 
dos apo yan en el Par la men to un vo to de cen su ra contra el
Go bierno de Von Pa pen. En las elec cio nes de no viem bre el
nú me ro de vo tan tes de los na zis dis mi nu ye, ob te nien do de
nue vo me nos vo tos que el to tal de so cial de mó cra tas y co- 
mu nis tas. Von Pa pen es sus ti tui do en la Can ci lle ría por Von
Sch lei cher, que va a du rar tan só lo cin cuen ta y sie te días. El
30 de ene ro de 1933, Hin den burg, que ha bía si do apo ya do
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en las elec cio nes pre si den cia les por los so cial de mó cra tas
contra Hi tler, nom bra a és te nue vo can ci ller. Los di ri gen tes
so cial de mó cra tas, pa ra quie nes el nom bra mien to de Hi tler
es, a fin de cuen tas, «cons ti tu cio nal», prohí ben a sus afi lia- 
dos to da cla se de pro tes tas ca lle je ras. Los del KPD ha cen
res pon sa bles a los so cial de mó cra tas y lla man una vez más a
la huel ga ge ne ral sin res pues ta.

Los na zis, mien tras tan to, no pier den el tiem po: lle nan
con sus se gui do res el apa ra to po li cial y co mien za el te rror
contra los par ti dos de la opo si ción, in clu so los mo de ra dos,
y di suel ven el Rei chs tag con vo can do nue vas elec cio nes,
que es ta vez ya no se rán li bres (la pren sa y los mí ti nes del
KPD, por ejem plo, han si do prohi bi dos, y sus di ri gen tes
em pie zan a lle nar las cár ce les o a to mar el ca mino del exi lio
o la clan des ti ni dad).

En las elec cio nes de fe bre ro de 1933, los na zis con si- 
guen el 43,9 por 100 de los vo tos, fren te al 18,3 por 100
del SPD, el 12,3 por 100 del KPD, y el 11,7 por 100 del
cen tro, pe ro los di pu ta dos co mu nis tas es tán hui dos o en
pri sión, y en mar zo Hi tler ob tie ne po de res es pe cia les del
Rei chs tag por 441 vo tos contra 84, con el so lo vo to en
contra de los so cial de mó cra tas. És tos pa san a apo yar la po- 
lí ti ca ex te rior de Hi tler e in vi tan a los tra ba ja do res a des fi lar
en el «Día Na cio nal del Tra ba jo» or ga ni za do por Hi tler. Al
día si guien te, los di ri gen tes sin di ca les son en via dos, a pe- 
sar de sus bue nos ofi cios, a cam pos de con cen tra ción. La
suer te es tá echa da. El pro le ta ria do ale mán ha si do en tre ga- 
do ata do de pies y ma nos al fas cis mo. Pe ro es to no im pi de
a los di ri gen tes so cial de mó cra tas atri buir to da la res pon sa- 
bi li dad a las «pro vo ca cio nes» co mu nis tas e iz quier dis tas, ni
a los di ri gen tes del KPD pro cla mar que su lí nea po lí ti ca ha
si do «com ple ta men te co rrec ta an tes y du ran te el gol pe de
Es ta do de Hi tler», al que só lo au gu ran unas po cas se ma nas
de vi da, tras lo cual ven drá «el turno de los co mu nis tas».

Los he chos ha blan por sí so los, pe ro el aná li sis teó ri co
es igual men te ne ce sa rio, y cons ti tu ye el ob je to del tra ba jo



El fascismo Ernest Mandel

10

de Er nest Man del que te ne mos la sa tis fac ción de pre sen tar.

Ma drid, abril de 1976
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I

La his to ria del fas cis mo es tam bién la his to ria del aná li sis
teó ri co del mis mo. La apa ri ción si mul tá nea de un fe nó- 
meno so cial nue vo y de las ten ta ti vas efec tua das pa ra com- 
pren der lo es más sor pren den te en el ca so del fas cis mo que
en cual quier otro ejem plo de la his to ria mo der na.

Es ta si mul ta nei dad tie ne sus orí genes en el he cho de
que la sú bi ta apa ri ción de ese nue vo fe nó meno pa re cía al- 
te rar el cur so de la his to ria ha cia el «pro gre so». El sho ck

que ex pe ri men ta ron los ob ser va do res aten tos del pro ce so
fue to da vía más fuer te en la me di da en que esa sa cu di da
de la his to ria vino acom pa ña da del ejer ci cio di rec to de la
vio len cia fí si ca so bre los in di vi duos. Brus ca men te, el des- 
tino his tó ri co e in di vi dual de mi lla res, y pos te rior men te de
mi llo nes de se res hu ma nos, se trans for ma ron en una mis ma
co sa. No só lo su cum bie ron los par ti dos po lí ti cos sino que
la exis ten cia, la su per vi ven cia fí si ca de im por tan tes gru pos
hu ma nos, se con vir tió sú bi ta men te en un pro ble ma.

Por to do es to, po de mos en ten der por qué aque llos que
se sen tían di rec ta men te afec ta dos se es for za ron ca si in me- 
dia ta men te por lle gar a com pren der la si tua ción en la que
se ha lla ban in mer sos. De las ce ni zas de la pri me ra «ca sa del
pue blo» que in cen dia ron las ban das fas cis tas en Ita lia sur- 
gió ine vi ta ble la pre gun ta: ¿qué es el fas cis mo? Du ran te
cua ren ta años (has ta el pe rio do in me dia to a la pos gue rra)
es ta pre gun ta fas ci nó si mul tá nea men te a los prin ci pa les
teó ri cos del mo vi mien to obre ro y la in te lec tua li dad bur gue- 
sa. A pe sar de que la pre sión de los acon te ci mien tos his tó- 
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ri cos y del «pa sa do no aprehen di do»[1] se ha re la ja do en al- 
gu na me di da en los úl ti mos años, la teo ría del fas cis mo si- 
gue cons ti tu yen do un te ma ob se sio nan te pa ra la so cio lo gía
y la cien cia po lí ti ca.

Pa ra los que co no cen has ta qué pun to las pre ten di das
cien cias de la his to ria se en cuen tran de ter mi na das so cial- 
men te, no re sul ta ex tra ño cons ta tar que las ten ta ti vas de in- 
ter pre ta ción de la ma yor tra ge dia de la his to ria eu ro pea
con tem po rá nea con tie nen a me nu do más ideo lo gía par ti- 
dis ta que aná li sis cien tí fi co[2]. Los he chos ob je ti vos, in dis cu- 
ti bles de la rea li dad his tó ri ca con tem po rá nea cons ti tu yen el
ma te rial bá si co del aná li sis cien tí fi co. Ca da nue va ge ne ra- 
ción de in ves ti ga do res de las cien cias po lí ti cas y so cia les
he re da la ma yor par te de los con cep tos ope ra ti vos me dian- 
te los que pue den or ga ni zar y reor ga ni zar ese ma te rial bá si- 
co. Esos con cep tos só lo se re nue van par cial men te y pue de
con si de rár s eles, asi mis mo, co mo ad qui ri dos. Sin em bar go,
ni los con cep tos ope ra ti vos ni el ma te rial de ter mi nan, en
nin gún ca so, la for ma en que esos ins tru men tos ana lí ti cos
son apli ca dos al ma te rial, ni los re sul ta dos a los que con du- 
ce esa apli ca ción. Ob je ti va men te, por ejem plo, a par tir del
con cep to de «par ti do bu ro crá ti co» crea do por Ro bert Mi- 
cheis o del de «in te lec tua li dad flo tan te» in ven ta do por
Manheim, se pue de avan zar en va rias di rec cio nes. Pe ro el
tra ta mien to cien tí fi co, ge ne ral men te no de sa rro lla to das las
po si bles vías al mis mo tiem po, sino tan só lo una o al gu na
de ellas. Ade más, las prin ci pa les orien ta cio nes de la in ves ti- 
ga ción cien tí fi ca sos tie nen ge ne ral men te con cep cio nes po- 
lí ti cas par ti cu la res que re fuer zan la su fi cien cia de cier tas cla- 
ses so cia les y re du cen, si mul tá nea men te, en gran me di da,
su gra do de vul ne ra bi li dad po lí ti ca y mo ral fren te a los ata- 
ques de las cla ses so cia les que les son hos ti les. En con se- 
cuen cia, di fí cil men te po de mos du dar del he cho de que nos
ha lle mos en pre sen cia de un pro ce so fun cio nal, es de cir,
que la in ter pre ta ción do mi nan te de un acon te ci mien to his- 
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tó ri co de ter mi na do cum ple una fun ción es pe cí fi ca en los
con flic tos so cia les en cur so[3].

Por tan to nos pa re ce evi den te que di fí cil men te pue de
ex pli car se la apa ri ción con jun ta del fas cis mo y de su aná li sis
teó ri co por el sim ple he cho de que la rea li dad em píri ca
pre sio na ba con ur gen cia en ese sen ti do. Los teó ri cos in ten- 
ta ron aprehen der la es en cia del fas cis mo no só lo por amor
ha cia la so cio lo gía o el sa ber cien tí fi co en ge ne ral, sino
tam bién por que par tían de la hi pó te sis, per fec ta men te ra- 
zo na ble y fá cil de com pren der, de que cuan to me jor com- 
pren die ran la na tu ra le za del fas cis mo, me jor po drían com- 
ba tir lo.

Así, el cre ci mien to pa ra le lo del fas cis mo y su aná li sis
teó ri co im pli ca ne ce sa ria men te una cier ta in con se cuen cia.
El fas cis mo pu do de sa rro llar se con ra pi dez du ran te vein te
años por que su na tu ra le za real no ha bía si do co rrec ta men te
com pren di da, por que sus ad ver sa rios ca re cían de una teo- 
ría cien tí fi ca del fe nó meno, y por que la teo ría do mi nan te
de la épo ca era fal sa o in com ple ta.

Es ne ce sa rio ha blar de in con se cuen cia por que no pen- 
sa mos que la vic to ria tem po ral del fas cis mo en Ita lia, en
Ale ma nia y en Es pa ña sea el re sul ta do de cie gas fuer zas del
des tino, inac ce si bles a la ac ción de los hom bres y las cla ses
so cia les, sino más bien el pro duc to de las re la cio nes eco nó- 
mi cas, po lí ti cas e ideo ló gi cas en tre las cla ses so cia les del
ca pi ta lis mo tar dío[4] que pue den ser com pren di das, ca li bra- 
das y do mi na das. Par tien do de la hi pó te sis de que la vic to- 
ria tem po ral del fas cis mo no era ine vi ta ble, ni es ta ba pre- 
de ter mi na da, se de du ce que una teo ría co rrec ta y es cla re- 
ce do ra de ese fe nó meno ha bría fa ci li ta do enor me men te la
lu cha contra él.

La his to ria del as cen so del fas cis mo es por tan to, al mis- 
mo tiem po, la his to ria del ca rác ter ina de cua do de la teo ría
do mi nan te del fas cis mo. Lo que no sig ni fi ca en ab so lu to
que só lo exis tie se esa teo ría. En la pe ri fe ria de las fuer zas
po lí ti cas or ga ni za das con au dien cia de ma sas se en contra- 
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ba una in te li gen cia cu ya pre ci sión en el aná li sis no pue de
más que ins pi rar nos asom bro y ad mi ra ción. Esos teó ri cos
com pren die ron el nue vo fe nó meno. Pron to su pie ron el pe- 
li gro que re pre sen ta ba. Ellos aler ta ron a sus con tem po rá- 
neos e in di ca ron có mo ven cer al mons truo ame na za dor. Hi- 
cie ron to do lo que era po si ble ha cer en el te rreno de la
teo ría.

Pe ro la teo ría por sí mis ma no pue de ha cer his to ria; pa ra
ob te ner re sul ta dos ne ce si ta a las ma sas. Las bu ro cra cias
que di ri gían las or ga ni za cio nes de ma sas de la cla se obre ra
las man tu vie ron ale ja das de la teo ría ade cua da del fas cis- 
mo, de la es tra te gia y la tác ti ca efi ca ces pa ra com ba tir lo. El
pre cio que pa ga ron fue el de una de rro ta his tó ri ca y a me- 
nu do el del ex ter mi nio fí si co. El pre cio que la hu ma ni dad
pa gó fue in com pa ra ble men te ma yor. Los 60 mi llo nes de
muer tos de la Se gun da Gue rra Mun dial son tan só lo una
par te del tri bu to pa ga do por la hu ma ni dad, ya que las con- 
se cuen cias ob je ti vas de la vic to ria del fas cis mo (es pe cial- 
men te en Ale ma nia) exis ten to da vía hoy, en más de un as- 
pec to[5].

Sin em bar go, na da su ce de en vano en la his to ria; to do
he cho his tó ri co tie ne, a lar go pla zo, re sul ta dos po si ti vos. Si
bien la teo ría cien tí fi ca del fas cis mo no tu vo su fi cien te in- 
fluen cia de ma sas pa ra de te ner la mar cha triun fal de las
ban das fas cis tas en los años trein ta y a co mien zos de los
años cua ren ta, hoy to da vía re sul ta per ti nen te. Si sus en se- 
ñan zas son asi mi la das, pue de acla rar y ex pli car los nue vos
fe nó me nos so cia les de la pos gue rra y pue de pre pa rar a
nue vos com ba tes y evi tar nue vas de rro tas.

No es, por tan to, un azar que el re na ci mien to del ma r- 
xis mo crea ti vo en Ale ma nia Oc ci den tal (re na ci mien to es ti- 
mu la do so bre to do por la ra di ca li za ción ma si va de los es tu- 
dian tes) ha ya des per ta do el in te rés por la teo ría del fas cis- 
mo.

Jus to es, tam bién, que el pri mer li bro de las obras com- 
ple tas de León Tro tsky que se pu bli có en Ale ma nia Fe de ral


