
El dia rio La Na ción del 18 de ma yo de 1871
in for ma que el 13 de abril ha bía muer to en
Pa rís Pie rre Le roux, el so cia lis ta saint-si mo -
nia no que tan gran de in flu jo ha bía ejer ci do
so bre la ge ne ra ción ar gen ti na de 1837. En la
mis ma pá gi na se trans cri bía una lar ga car ta
del an ti guo “cua ren taio chis ta” Luis Blanc, en
la que ha bla ba de un “Pa rís su ble va do” y pre -
sen ta ba de mo do crí ti co las pri me ras me di das
to ma das por el go bier no de la Com mu ne, na -
ci do de la re be lión del pue blo de Pa rís po cos
días des pués. La muer te de Le roux pa re cía
ce rrar de fi ni ti va men te un ci clo, el de sin to nía
de la éli te li be ral ar gen ti na con el so cia lis mo
ro mán ti co eu ro peo. La irrup ción de la Co mu -
na abri rá uno nue vo, den tro del cual el “so -
cia lis mo” per de rá su iden ti fi ca ción con la
pers pec ti va del “pro gre so in de fi ni do” que se
al can za ría pro mo vien do una cre cien te “so -
cia bi li dad”: a par tir de 1871, el so cia lis mo
co mien za a apa re cer a los ojos de la éli te vin -
cu la do y por mo men tos con fun di do con el
“co mu nis mo”, una ideo lo gía que ame na za ba
los de re chos sa gra dos de la li ber tad, la pro -
pie dad y la se gu ri dad, y que po nía en ries go
a la mis ma ci vi li za ción.1

Es en es te cli ma de re de fi ni ción del con -
cep to de “so cia lis mo” y de alar ma de las cla -
ses do mi nan tes an te el ries go de una irrup -
ción re vo lu cio na ria de la cla se tra ba ja do ra,
que el nom bre de Marx es ca pa de los pe que -
ños ce ná cu los obre ros y so cia lis tas pa ra al -
can zar un lu gar des ta ca do den tro de la opi -
nión pú bli ca in ter na cio nal. En efec to, du ran te
la dé ca da de 1870, tan to en Eu ro pa co mo en
Amé ri ca, el nom bre de Marx ad quie re una
sig ni fi ca ti va di fu sión pe rio dís ti ca, li ga do al
des ti no de la Aso cia ción In ter na cio nal de los
Tra ba ja do res. Si bien es ta or ga ni za ción ha bía
si do fun da da en Lon dres en 1864, van a ser
los acon te ci mien tos de la Co mu na de Pa rís
los que con ci ta rán la aten ción de la opi nión
pú bli ca mun dial so bre el pro gra ma, la mo da -
li dad de or ga ni za ción y de ac ción de la In ter -
na cio nal. A su vez, Marx apa re ce rá in me dia -
ta men te en las pá gi nas de la pren sa mun dial,
en su ca rác ter de lí der po lí ti co e ins pi ra dor
teó ri co de la In ter na cio nal.2

1 So bre Le roux y el so cia lis mo ro mán ti co en la ge ne ra -
ción del ’37 hay una pro fu sa bi blio gra fía. Véase par ti cu -
lar men te Tre ves, Re na to, “Il san si mo nis mo e il pen sie ro
ita lia no in Ar gen ti na e in Uru guay”, en La dot tri na san -

si mo nia na nel pen sie ro ita lia no del Ri sor gi men to, Tu -
rín, Giap pi che lli, 1973. Pa ra las me ta for mo sis del con -
cep to “so cia lis mo” véase R. Wi lliams, Pa la bras cla ve,
Bue nos Ai res, Nue va Vi sión, 2000. 
2 Se gún Haupt, “La Co mu na de Pa rís tu vo no ta ble im -
por tan cia en la no to rie dad eu ro pea al can za da por Marx.
La pren sa lo se ña la co mo el je fe de la om ni po ten te In -
ter na cio nal, y a tra vés de la iden ti fi ca ción de la AIT con
la in su rrec ción pa ri si na, el ‘par ti do de Marx’ y Marx
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Un re co rri do por el re cien te men te fun da do
dia rio La Na ción a lo lar go de 1871 y co mien -
zos de 1872 nos mos tra rá có mo se va des pla -
zan do la aten ción de los me dios de pren sa:
en tre ma yo y ju nio el fo co de in te rés es la Co -
mu na; a par tir de ju nio, cuan do lle gan a Bue -
nos Ai res las no ti cias de su de rro ta, to das las
mi ra das se di ri gen a la aso cia ción su pues ta -
men te res pon sa ble de la ex pe rien cia co mu ne -
ra: la In ter na cio nal; y a par tir de agos to, co -
mien zan a di ri gir se las mi ra das so bre el
pre sun to je fe de la In ter na cio nal: “el pru sia -
no Karl Marx”, una suer te de Lu ci fer de la
mo der ni dad.

1. La Co mu na de Pa rís

La Co mu na fue, al de cir de Hobs bawm, “un
ré gi men aco sa do, hi jo de la gue rra y del si tio
de Pa rís”. Pa ra 1870 el avan ce de los pru sia -
nos ha bía des tro za do el ré gi men de Na po león
III. Los re pu bli ca nos mo de ra dos que lo su ce -
die ron no tar da ron en com pren der que la úni -
ca re sis ten cia po si ble era “una mo vi li za ción
re vo lu cio na ria de las ma sas, una nue va re pú -
bli ca, ja co bi na y so cial”. En Pa rís, “ase dia da
y aban do na da por su go bier no y su bur gue -
sía”, el po der re ca yó so bre los al cal des de
dis tri tos y so bre la Guar dia Na cio nal; en la
prác ti ca, ob ser va Hobs bawm, “ca yó en ma -
nos de los am bien tes po pu la res y de la cla se
obre ra”. El in ten to del go bier no de Thiers de
de sar mar la Guar dia Na cio nal lue go de la ca -
pi tu la ción fren te a los pru sia nos pro vo có la
re vo lu ción del 18 de mar zo de 1871, a par tir

de la cual la Co mu na de Pa rís adop tó una or -
ga ni za ción mu ni ci pal in de pen dien te.3

La in su rrec ción de los obre ros de Pa rís que
el 18 de mar zo de 1871 to ma ron –se gún la vi -
go ro sa me tá fo ra de Marx– “el cie lo por asal -
to”, tu vo en vi lo du ran te más de dos me ses a
la pren sa mun dial. “El pá ni co y la his te ria ro -
dea ron su vi da y su muer te, so bre to do en la
pren sa in ter na cio nal, que la acu só de es ta ble -
cer el co mu nis mo, ex pro piar a los ri cos y
com par tir sus es po sas, ate rro ri zar, ma tar en
ma sa, pro vo car el caos, la anar quía y to do lo
que cons ti tuían pe sa di llas pa ra las cla ses res -
pe ta bles; y to do, no es pre ci so de cir lo, lo ma -
qui na ba la In ter na cio nal” (Hobs bawm, cit.,
pp. 248-249).

La pren sa ar gen ti na no fue aje na a la fie bre
in for ma ti va, el pá ni co y la his te ria, cu brien do
ca si dia ria men te el acon te ci mien to en pri me ra
pla na. La ac ti tud hos til de la pren sa no im pe -
día que se trans cri bie ran las pro cla mas de la
Co mu na, se co mu ni ca sen las de cla ra cio nes de
la In ter na cio nal y se brin da se una pre ci sa in -
for ma ción po lí ti ca e in te lec tual so bre Marx. El
lec tor ar gen ti no con tem po rá neo es ta ba pues,
des de 1871, al co rrien te del nom bre y de los
prin ci pa les tí tu los del au tor de El Ca pi tal.

Las no ti cias se re ci ben en Bue nos Ai res
con un mes de atra so. A fi nes de mar zo de
1871, las pri me ras re fe ren cias en la pren sa
ar gen ti na a los “tu mul tos en Pa rís” son to da -
vía con fu sas (LN, 31-III-1871, p. 2). La edi -
ción del 11 de abril ha bla de “re vo lu ción en
Pa rís” y la del día 25 de ese mes ha ce re fe ren -
cia a “elec cio nes de una Co mu na”. En ma yo
se ha bla cla ra men te de “gue rra ci vil” y se ha
ins ta la do en la pren sa el tér mi no Com mu ne,
lue go cas te lla ni za do co mo Co mu na, pa ra de -
sig nar es te no ví si mo fe nó me no de una ciu dad
que, con tro la da por sus tra ba ja do res, se eri ge
en au tó no ma fren te a los po de res del Es ta do
na cio nal (LN, 11-V-1871, p. 2).
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ad qui rie ron una fa ma que con tri bu yó no ta ble men te a
sus ci tar in te rés por su obra en am plios sec to res de la
opi nión pú bli ca”. Véase G. Haupt, “Marx y el mar xis -
mo”, en Hobs bawm y otros, His to ria del mar xis mo,
Ma drid, Bru gue ra, 1980, v. 2, p. 215. Pa ra la di fu sión
del mar xis mo en es te pe río do, véase tam bién E. Hobs -
bawm, “La cul tu ra eu ro pea y el mar xis mo en tre los si -
glo XIX y XX”, en Hobs bawm, His to ria del mar xis mo,
cit., vol. 3.

3 E. J. Hobs bawm, La era del ca pi ta lis mo, Bar ce lo na,
Gua da rra ma, 1981, p. 250



De un la do Ver sa lles, las fuer zas del de re -
cho y del or den; del otro Pa rís, las fuer zas de
la re vo lu ción co mu nis ta. Es a par tir de aquí,
cuan do las dos fuer zas que se en fren tan en la
gue rra ci vil apa re cen en su ma ni fies to con -
tras te, que se exal ta rá la ima gi na ción po lí ti ca
de los co rres pon sa les ar gen ti nos. Ve re mos,
pues, có mo ca si al mis mo tiem po que los
mar xis tas, es tos li be ra les ar gen ti nos –cla ro
que con otra dis po si ción– teo ri zan so bre el
pro le ta ria do mo der no, la “re vo lu ción obre -
ra”, las si tua cio nes de “do ble po der”…

Pa ra La Na ción de aque llos días,4 la Co -
mu na pa ri si na no era si no un ac to de in sen sa -
tez po lí ti ca, pro duc to de ma sas enar de ci das
li bra das a su pro pia suer te, en un mar co de
de bi li dad de las ins ti tu cio nes y de au sen cia
de li de raz gos po lí ti cos tras la de rro ta fran ce -
sa an te Pru sia. Pe ro al mis mo tiem po era la
oca sión pa ra aler tar so bre los ries gos de las
po lí ti cas con ser va do ras fren te a lo que ya co -
mien za a lla mar se la “cues tión so cial”, y una
in vi ta ción a re sol ver la a tiem po, an tes de que
sea tar de… tam bién en Amé ri ca. 

En ese sen ti do, son por de más elo cuen tes
las co rres pon sa lías que des de Bru se las en vía
a su an ti guo ge ne ral y aho ra di rec tor del dia -
rio La Na ción el mé di co y poe ta Ri car do Gu -
tié rrez (1836-1896). En ton ces es tá be ca do en
Eu ro pa, es tu dian do en las clí ni cas más avan -
za das; cua tro años des pués (1875) se rá fun -
da dor y di rec tor del Hos pi tal de Ni ños. Gu -
tié rrez sa be de lo que es cri be, pues ha bía
pres ta do sus ser vi cios mé di cos en Pa vón, Ce -
pe da y en la Gue rra del Pa ra guay. Tam bién
sa be lo que di ce cuan do ha bla de elec cio nes
ama ña das, aun que es por lo me nos una pa ra -
do ja his tó ri ca que es te hom bre de la fac ción

mi tris ta con de ne el pro ce so elec to ral en la
Co mu na del 26 de mar zo, don de ha brían
triun fa do “ca nó ni ca men te” los can di da tos
del Co mi té pro vi sio nal, san cio nan do un “go -
bier no de los obre ros”. Es cri be Gu tié rrez:
“Apar te de la tre men da in sen sa tez que do mi -
na en las ma sas del pue blo pa ri sien se –mul ti -
tud he te ro gé nea de vo lun ta des, as pi ra cio nes,
creen cias y ne ce si da des inar mó ni cas… que
hoy le van tan a Na po león, ma ña na lo hun den,
vo tan una Asam blea, la con de nan y le van tan
un Co mi té…; apar te de esas fuer zas de sor de -
na das e in do ma bles del mo men to, que de bían
po ner su se llo de ri dí cu lo y de des qui cio a esa
elec ción… Ade más, y aun cuan do ofi cial -
men te la elec ción fue con ve ni da y de cre ta da
por los dos po de res –la Asam blea y el Co mi -
té–, la pren sa par cial a la au to ri dad le gal, no
en con tran do en ta les pro ce de res la ga ran tía
de una li ber tad com ple ta, acon se jó una abs -
ten ción que dio por re sul ta do el com ple to
triun fo del Co mi té, y Pa rís al otro día vio
cons ti tui da su Co mu na por los mis mos je fes
de la in su rrec ción”.5

Los hom bres de la éli te ilus tra da por te ña
des cu bren sú bi ta men te otro Pa rís, un Pa rís
su mer gi do, el Pa rís del pro le ta ria do. Se en -
fren tan, es tu pe fac tos, a la pa ra do ja de la éli te
fran ce sa: en ene ro Thiers, Du fau re y Si mon,
en nom bre de las aca de mias fran ce sas, ha -
bían pro tes ta do enér gi ca men te con tra el
bom bar deo de Pa rís. En el mes de ma yo, son
ellos mis mos, de ve ni dos hom bres de Es ta do,
los que bom bar dean a la que cua tro me ses
atrás lla ma ron “la ca pi tal de la ci vi li za ción
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4 La Na ción ha bía si do fun da da por Bar to lo mé Mi tre
ape nas un año atrás, as pi ran do a ex ce der los in te re ses
de la frac ción mi tris ta y con ver tir se, se gún el edi to rial de
su pri mer nú me ro, en “tri bu na de doc tri na” pa ra to da la
na ción. Véase Ri car do Si di ca ro, La po lí ti ca mi ra da des -
de arri ba. Las ideas del dia rio La Na ción 1909-1989,
Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1993. 

5 “Co rres pon den cias fa mi lia res de La Na ción”, en LN,
25-V-1871. La co rres pon sa lía es ta fe cha da en Bru se las,
el 9-IV-1871, y pu bli ca da, co mo to das las pre ce den tes y
las si guien tes, sin fir ma. Una bre ve re fe ren cia del co -
rres pon sal a sus an ti guos ser vi cios al ge ne ral Mi tre y a
su ac tual con di ción de mé di co en una de sus no tas (LN,
6-VI-1871, p. 1) nos per mi tió in fe rir que se tra ta ría de
Gu tié rrez. Sus da tos bio grá fi cos nos con fir ma ron que
re si dió en Bru se las el año 1871 y que, efec ti va men te,
en via ba des de allí sus co rres pon sa lías a La Na ción.



mo der na” (LN, 11-VI-1871, p. 1). Vi si ble men -
te de sen ga ña do, Gu tié rrez re la ta has ta qué
pun to, “en un pue blo co mo Pa rís […] la ilus -
tra ción no exis te fue ra de las cla ses cien tí fi cas
y li te ra rias que han he cho una pro fe sión de
ella”. Véa se, si no, la con di ción so cial de los
hom bres ele gi dos por Pa rís: car pin te ros, lus -
tra do res, som bre re ros, za pa te ros… Los ciu -
da da nos elec tos no son, se gún el co rres pon sal
de La Na ción, “si no una tur ba de ig no ran tes
fe ro ces. Ig no ran tes, por que no tie nen la más
le ve idea no ya de las ins ti tu cio nes re pu bli ca -
nas, si no del de re cho co mún; y fe ro ces por -
que pre ten den es ta ble cer los prin ci pios de la
igual dad y la jus ti cia a im pul sos de la gui llo -
ti na y la la pi da ción”.

No ha bía con clui do la ex pe rien cia de la
Co mu na cuan do Gu tié rrez pro po ne que sir va
de “elo cuen te lec ción” a los go ber nan tes:
“¿To do es to se ne ce si ta pa ra que los go bier -
nos y los hom bres con ser va do res de los pue -
blos de ori gen la ti no mi ren el in son da ble
abis mo que han abier to a sus pies el egoís mo
de unos, el in di fe ren tis mo de otros y el ol vi do
de sus de be res en ca si to dos? ¿Es pe ran aca so
esas cla ses sa cu dir su le tar go cuan do el as -
pec to ani ma do del rei na do del te rror les in di -
que el ca mi no del ca dal so o cuan do lla me a
su puer ta la ma no fa mé li ca y co di cio sa pa ra
em pe zar esa ope ra ción in ter mi na ble de la ni -
ve la ción de la for tu na? An te un pe li gro tan
po si ti vo e in mi nen te que de pen de qui zás tan
só lo de un ac to de de bi li dad del go bier no de
Fran cia, va le la pe na de que se pon gan so bre
sí y de que se en tien dan to das las per so nas
ame na za das” (LN, 31-V-1871, p. 1).

2. La In ter na cio nal

Pe ro, ¿has ta dón de po día un hom bre de la éli -
te li be ral ilus tra da avan zar en es ta des ca li fi ca -
ción del “po pu la cho”? Las de nun cias del go -
bier no de Ver sa lles con tra la ac ción sub ver si va
de la In ter na cio nal ofre cían una vía más apro -

pia da pa ra dar cuen ta de es te “ex tra vío” de las
ma sas. Es así que en otra “co rres pon sa lía fa -
mi liar”, fe cha da el 19 de abril (LN, 25-V-1871,
p. 2), Gu tié rrez co rres pon sa bi li za, jun to a “la
im be ci li dad de las ma sas”, al “ma quia ve lis mo
de la In ter na cio nal”. La ima gen es pec tral de la
In ter na cio nal apa re ce des de en ton ces cons tan -
te men te en las pá gi nas de la pren sa a lo lar go
de to do el año. Gu tié rrez ad hie re rá pi da men te
a la vi sión cons pi ra ti va: “La In ter na cio nal es
una aso cia ción for mi da ble: ella ha he cho lo
que su ce de hoy en Pa rís”.6

Pe ro se rá con la de rro ta de la Co mu na, la
úl ti ma se ma na de ma yo, que la aten ción de la
pren sa se cen tra rá en la In ter na cio nal. Po co
an tes del in gre so de fi ni ti vo del ejér ci to de
Ver sa lles en Pa rís, otro co rres pon sal de La
Na ción, que fir ma “D.” des de esa ciu dad, di -
ce es tar “se gu ro de sa tis fa cer la le gí ti ma cu -
rio si dad de los lec to res dán do les al gu nos de -
ta lles so bre la or ga ni za ción de la so cie dad
In ter na cio nal, esa so cie dad que aca ba de sus -
ci tar en Pa rís la te rri ble in su rrec ción… Los
ca rac te res más cul mi nan tes de es tos es fuer zos
me pa re cen ser los si guien tes: El pri me ro es el
ca rác ter re vo lu cio na rio, es to es, el rom per de
una ma ne ra com ple ta con to do lo que se re fie -
re a lo pa sa do. La aso cia ción In ter na cio nal
pro cla ma que has ta nues tra épo ca no ha ha bi -
do más que mi se ria, bal dón y es cla vi tud pa ra
to da la par te de la so cie dad que pre ten de re -
pre sen tar. El ‘vie jo mun do gu ber na men tal y
cle ri cal, el mi li ta ris mo, el fun cio na ris mo, la
ex plo ta ción, el agio ta je, los mo no po lios y los
pri vi le gios a los cua les de be el pro le ta ria do
su ser vi dum bre’, to do es to ha aca ba do pa ra
siem pre: no vus re rum nas ci tur or do.

”El se gun do ca rác ter es el me nos pre cio
pro fun do a la idea de pa tria. ‘La idea de pa -
tria, di cen los doc to res de la In ter na cio nal, es
una ve tus ta idea, muy di fun di da y muy te naz
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6 “No ti cias de Eu ro pa. Pa rís ba jo el te rror. Co rres pon -
den cia par ti cu lar de La Na ción”, fe cha da en Bru se las,
27 de abril de 1871, en LN, 6-VI-1871, p. 1.



aún, pe ro que re pre sen ta un pa sa do irre vo ca -
ble men te des trui do, y no pue de ser ad mi ti da
en el día’. Se ha da do a la aso cia ción el tí tu -
lo In ter na cio nal, no tan só lo pa ra con sig nar
que tie ne ad he ren tes en di ver sas na cio nes, si -
no pa ra pro tes tar con tra la an ti gua idea pa -
trió ti ca que re cha zan los ad he ren tes.

”El ter cer ca rác ter es el ser una aso cia ción
so cial más bien que una aso cia ción po lí ti ca.
La so cie dad In ter na cio nal ha de cla ra do re pe -
ti das ve ces que se cui da ba muy po co de las
cues tio nes po lí ti cas, y que se ocu pa ba ex clu -
si va men te de la so lu ción de los pro ble mas del
or den so cial. Pue de de cir se de una ma ne ra ge -
ne ral que el pro gra ma de la In ter na cio nal se
ha ob ser va do siem pre so bre es te pun to. Sin
em bar go, ha ha bi do al gu nas ex cep cio nes, y la
in su rrec ción de Pa rís, por ejem plo, en la que
tan ta par te to ma la In ter na cio nal, es un mo vi -
mien to po lí ti co al mis mo tiem po que so cial.
La Mu ni ci pa li dad [la Co mu na] afir ma en la
de cla ra ción ofi cial del 20 de abril que la ‘Re -
pú bli ca es la úni ca for ma de go bier no com pa -
ti ble con los de re chos del pue blo y el de sen -
vol vi mien to re gu lar y li bre de la so cie dad’”.7

Al mes si guien te, cuan do el “te rror blan -
co” do mi na Pa rís, per sis te con to do la pre -
sen cia fan tas ma gó ri ca de la In ter na cio nal.
“Su pro gra ma –se ña la un co rres pon sal–, pu -
bli ca do hoy mis mo en to das par tes, aun en
Pa rís, don de no se pue de des cu brir la cons pi -
ra ción que fi ja los car te les en las ca lles, se re -
du ce a es tos cua tro prin ci pios: abo li ción de
to do cul to; ex ter mi nio de to do man da ta rio;
abo li ción del ca pi tal; ad ve ni mien to de los
obre ros al go bier no de la so cie dad hu ma na.
Su pri me ra ba ta lla ha si do el in cen dio de Pa -
rís. Su se gun do com ba te se rá aca so la rui na
de la Eu ro pa en te ra”.8 Un mes des pués, La
Na ción trans cri be un ar tí cu lo del Pa ris Jour -

nal, so bre la or ga ni za ción clan des ti na del so -
co rro en Pa rís: “la au da cia de los miem bros
de la In ter na cio nal pa sa to dos los lí mi tes”.9

La In ter na cio nal, por su par te, ha su fri do
un gol pe muy du ro con la de rro ta de la Co -
mu na. Bue na par te de la pren sa li be ral eu ro -
pea que in for ma ba con sim pa tía de la vi da de
la In ter na cio nal, se vuel ve hos til tras la ex pe -
rien cia co mu ne ra, mien tras los go bier nos
–Fran cia, Es pa ña, Ale ma nia– bus can coa li -
gar se en una suer te de An ti-In ter na cio nal. Pa -
ra peor, en el in te rior de la AIT la frac tu ra en tre
“mar xis tas” y “ba ku ni nis tas” se ha abis ma do,
y los lí de res de los po de ro sos sin di ca tos in -
gle ses aban do nan el Con se jo Ge ne ral como
con se cuen cia de la alo cu ción de Marx en so -
li da ri dad con la Co mu na.10 No obs tan te es to,
la In ter na cio nal go za en 1871 de una ima gen
pú bli ca que tien de a mag ni fi car fan tás ti ca -
men te su al can ce mun dial, su nú me ro de
adep tos y su po der. En di ciem bre, La Na ción
in for ma que la In ter na cio nal edi ta 28 pe rió di -
cos en Eu ro pa, uno en Nueva York, y se pre -
pa ra pa ra pu bli car, a par tir del 5 de ene ro de
1872, “si mul tá nea men te en Was hing ton,
Nueva York, Ber lín, San Pe ters bur go, Lon -
dres, Mu nich, Bru se las, La Ha ya, Pa rís, Ma -
drid, Flo ren cia, Ro ma y Lis boa el pri mer nú -
me ro de un pe rió di co cos mo po li ta que se
ti tu la rá La In ter na cio nal”.11 Las in for ma cio -
nes so bre la his to ria de la In ter na cio nal, su
mí ti ca fun da ción en Saint Mar tin Hall, sus
su ce si vos con gre sos, sus de cla ra cio nes, co -
mien zan es tos me ses a rei te rar se.12
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7 “La In ter na cio nal”, en LN, 29-VI-1871, p. 2.
8 “Eu ro pa. Co rres pon den cia fa mi liar de Pa rís pa ra la
Na ción. Pa rís, Ju nio 29 de 1871”, en LN, 30-VII-1871.

9 “Si gue la In ter na cio nal” , en LN, 25-VIII-1871, p. 2.
10 Pa ra es te pe río do, véase el in te re san te es tu dio de Mi -
klós Mol nar, El de cli ve de la Pri me ra In ter na cio nal,
Bar ce lo na, Edi cu sa /Cua der nos pa ra el Diá lo go, 1974.
11 “La In ter na cio nal en Lon dres” y “El pe rió di co de la
In ter na cio nal”, en LN, 8-XII-1871, p. 2.
12 Véase, por ejem plo, “El rei na do de la In ter na cio nal”,
en LN, 12-XII-1871: “El gran de sa rro llo que va to man do
es ta so cie dad, el alar de que ha ce de sus fuer zas y las
ma ni fes ta cio nes pú bli cas a las que se en tre ga en to dos
los paí ses de Eu ro pa y en al gu nos de Amé ri ca, los nu -
me ro sos afi lia dos a ella, me re cen bien la pe na de que se



En los dia rios ar gen ti nos de sep tiem bre, la
In ter na cio nal vuel ve a ocu par la pri me ra pla -
na, cuan do co mien cen en Ver sa lles las au -
dien cias de los lí de res de la Co mu na an te el
Con se jo de Gue rra.13 La pren sa mun dial cree
ver la ma no de la In ter na cio nal de trás de ca da
acon te ci mien to: sea en el mo vi mien to huel -
guís ti co in glés,14 o en el “pri mer mee ting de
obre ros” en Sui za, “los tra ba jos de la In ter na -
cio nal se ha cen sen tir en to dos los paí ses”.15

Fi nal men te, los dia rios ar gen ti nos de no -
viem bre y di ciem bre de 1871 si guie ron ocu -
pán do se abun dan te men te del te ma, a par tir
del in ten so y pro lon ga do de ba te de sa ta do en
las Cor tes es pa ño las cuan do el go bier no vol -
vió a la car ga con el te ma de la ile gi ti mi dad
ju rí di ca de la In ter na cio nal, pa so pre vio a la
di so lu ción de los sin di ca tos y las sec cio nes.16

La pren sa lo cal cu brió am plia men te el de ba te,
du ran te se ma nas, a tra vés de co rres pon sa les
en Ma drid o in clu so trans cri bien do los dis cur -
sos en con tra de la me di da, por par te del di pu -
ta do fe de ra lis ta Fran cis co Pi y Mar gall, del de -
mó cra ta krau sis ta Ni co lás Sal me rón y del
re pu bli ca no li be ral Emi lio Cas te lar.17 A me -

dia dos de di ciem bre, un co rres pon sal de La
Na ción en Ma drid que se es con día tras las si -
glas F. P. M. en sa ya una de fen sa de la AIT fren -
te a las acu sa cio nes de los con ser va do res: “Se
ha pre sen ta do a la In ter na cio nal por los ora do -
res del Go bier no co mo un pe li gro pa ra la se -
gu ri dad del es ta do y co mo una so cie dad in mo -
ral, cóm pli ce de los in cen dios y ase si na tos de
Pa rís que ocu rrie ron en ma yo. Mas no han po -
di do pro bar que sea obra de la In ter na cio nal
aque lla san grien ta re vo lu ción, ni que los in ter -
na cio na les ha yan ape la do en nin gu na par te a
la cons pi ra ción ni a la so cie dad se cre ta”. 

El co rres pon sal iro ni za so bre la alar ma del
go bier no an te la ac ción de la In ter na cio nal en
Es pa ña: “¿Por qué por otra par te se ha de te -
mer aquí a la In ter na cio nal más que en otras
na cio nes, cuan do aquí es me nos te rri ble? Ex -
cep tuan do las pro vin cias ca ta la nas y al gu na
que otra de las del Nor te y Me dio día, ¿dón de
te ne mos aquí esas gran des ciu da des in dus -
tria les don de se cuen tan por mi les los obre ros
y ha ya lle ga do la di vi sión del tra ba jo a sus úl -
ti mas con se cuen cias? ¿Qué ejér ci to pue de
aquí can tar La In ter na cio nal, cuan do vi vi mos
prin ci pal men te de la agri cul tu ra y te ne mos
di se mi na da la po bla ción por los cam pos?”.

En ver dad, pa ra los con ser va do res “la
cues tión de la In ter na cio nal no ha si do más
que un pre tex to pa ra vol ver a po ner en te la de
jui cio el ab so lu tis mo de los de re chos in di vi -
dua les”. Pe ro el ba lan ce del de ba te ha bía si do
po si ti vo, por que ha bía to ma do es ta do pú bli co
la “cues tión so cial”: “Las cla ses me dias, lle -
nas de egoís mo, no que rían ni pen sar en los
pro ble mas so cia les que se al za ban a sus ojos,
hoy han com pren di do que esos pro ble mas son
pa ra to dos un gran pe li gro si se si gue mi ran -
do con des dén a las cla ses in fe rio res”.18 Las
ini cia les F. P. M. co rres pon den, sin du da, a
Fran cis co Pi y Mar gall, fu tu ro pre si den te de
la Pri me ra Re pú bli ca Es pa ño la.
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fi je por un mo men to la aten ción, así en los fi nes de la
pri mi ti va ins ti tu ción co mo en las con se cuen cias que
pue den arras trar sus ten den cias y doc tri nas”. Y re pi te a
con ti nua ción la in for ma ción so bre su his to ria, for ma or -
ga ni za ti va, pro gra ma, etcétera. 
13 “Pro ce so a los ge fes de la Com mu ne. Diez y ocho
reos”, en LN, 7-IX-1871; “No ti cias de Pa rís. El pro ce so
de la Co mu na. Co rres pon den cia de La Na ción. Pa rís,
agos to 23 de 1871”, en LN, 24-IX-1871; “No ti cias de
Eu ro pa. Co rres pon den cia fa mi liar de La Na ción. Pa rís,
se tiem bre 1° de 1871”, en LN, 11-XI-1871. 
14 “No ti cias ge ne ra les. Ma ne jo de la In ter na cio nal en
In gla te rra”, en LN, 5-X-1871, p. 1.
15 “No ti cias ge ne ra les. Cró ni ca eu ro pea”, en LN, 6-X-
1871, p. 1. 
16 Véase Jo sep Ter mes, Anar quis mo y sin di ca lis mo en
Es pa ña. La Pri me ra In ter na cio nal (1864-1881), Bar ce -
lo na, Ariel, 1972, es pecialmente el pa rá gra fo “La Com -
mu ne y sus re per cu sio nes en Es pa ña”.
17 “Dis cur so pro nun cia do por el D. Emi lio Cas te lar en
las Cor tes es pa ño las acer ca de la In ter na cio nal”, en LN,
22-XI-1871, pp. 1-2; “Es pa ña. La In ter na cio nal. Im por -
tan tí si ma dis cu sión en el Con gre so es pa ñol”, en LN, 24-
XI-1871, p. 1; “No ti cias de Eu ro pa. Es pa ña”, en LN,
26-XI-1871, p. 1; “Es pa ña”, en LN, 8-XII-1871, p. 1.

18 “Es pa ña”, en LN, 15-XII-1871, p. 1, co rres pon sa lía
fir ma da en Ma drid, no viem bre 9 de 1871.



Otro co rres pon sal de La Na ción, en vís pe -
ras de la reu nión de la Asam blea Na cio nal en
Ver sa lles, re la ta ba el de ba te que se ha bía
abier to en Fran cia so bre las for mas po lí ti co-
cons ti tu cio na les que adop ta rá la re pú bli ca. Se
agi ta “la cues tión del tra ba jo…, la tan tra ba jo -
sa y vi drio sa cues tión so cial!… que tan to da -
rá que ha cer a la Fran cia y al mun do en te ro”.
Y re fie re, a con ti nua ción, las re so lu cio nes de
la Con fe ren cia de Lon dres de la In ter na cio -
nal, pa ra con cluir con es ta re fle xión: “El pro -
le ta ria do se or ga ni za en Eu ro pa co mo una
fuer za for mi da ble. En pue blos don de el su fra -
gio uni ver sal se rá muy pron to la ley co mún,
co mo lo es ya en al gu nos de ellos, y la ba se de
to do de re cho pú bli co y de to da le gis la ción,
es ta or ga ni za ción del pro le ta rio ha de te ner
for zo sa men te una tras cen den cia cu ya ex ten -
sión no pue de ocul tar se a la vis ta me nos pers -
pi caz. El he cho en sí, le jos de ser un mal se ría
un bien si esa fuer za co lo sal, en vez de cons -
ti tuir se en una ame na za y un pe li gro pa ra to -
das las de más fuer zas vi ta les de la so cie dad,
en vez de re ne gar del pa sa do, sin mi rar si no al
por ve nir, y no a un por ve nir ne gro y si nies tro,
en vez de des truir con el fue go y el hie rro las
gran des con quis tas de la ci vi li za ción, del pro -
gre so de tan tos si glos, obe de cie ra ella al im -
pul so y di rec ción de un po der mo ral y tu te lar,
que ur ge ya so bre ma ne ra el ver le sur gir del
se no mis mo de es tas tan com ba ti vas y atri bu -
la das na cio nes… si ha de sal var de la gran ca -
tás tro fe la tran si ción so cial, de la evo lu ción
his tó ri ca que es ta mos atra ve san do”.19

3. “El pru sia no Karl Marx”

La pri me ra re fe ren cia a Marx en la pren sa ar -
gen ti na apa re ce el 10 de agos to de 1871. Un
co rres pon sal anó ni mo in for ma des de Pa rís a
La Na ción que en tre los pa pe les de Raoul Ri -

gault, uno de los lí de res de la Co mu na fu si la -
do el 24 de ma yo, se ha bía en con tra do una
car ta de Marx, el ins pi ra dor del “Con se jo Su -
pre mo” (sic) de la In ter na cio nal. “Karl Marx,
que go bier na tres mi llo nes de obre ros, es un
ver da de ro y com ple to Lu ci fer, una cria tu ra
be llí si ma do ta da de una in te li gen cia su pre ma
que ha con sa gra do a la rui na de la hu ma ni -
dad. He aquí la car ta de es te hom bre ex traor -
di na rio”. Y trans cri be a con ti nua ción va rios
pá rra fos de la pre sun ta car ta de Marx, don de
pue de leer se, en tre otros tra mos:

[…] la Co mu na de Pa rís si tia da por Thiers y
Ju lio Fav re es tá fa tal men te con de na da a su -
cum bir si un mo vi mien to irre sis ti ble de la
pro vin cia no vue la a am pa rar lo, so bre to do
mo ral men te… De tén ga se en es te ca mi no fa -
tal pa ra nues tra cau sa, que es la cau sa de la
hu ma ni dad. Tra te con Ver sa lles. El mo men to
no ha lle ga do aún, y los mo vi mien tos pre ma -
tu ros no han si do ja más si no abor tos de sas -
tro sos… De pon gan las ar mas. To da vía no so -
mos más que tres mi llo nes. En vein te años
se re mos cin cuen ta, cien mi llo nes aca so, y en -
ton ces el mun do nos per te ne ce rá, por que no
se rán só lo Pa rís, Lyon y Mar se lla los que se
le van ta rán con tra el ca pi tal odio so, si no tam -
bién Ber lín, Mu nich, Dres de, Vie na, Lon -
dres, Li ver pool, Man ches ter, Bru se las, San
Pe ters bur go, Nue va York y el mun do en te ro.
Y an te es ta in su rrec ción uni ver sal que no ha
vis to la his to ria, el pa sa do de sa pa re ce rá co -
mo una ho rri ble pe sa di lla, por que el in cen dio
po pu lar, en cen di do so bre cien pun tos a la
vez, co mo una in men sa au ro ra, di si pa rá has -
ta su re cuer do.20

Pa ra la pren sa mun dial, así co mo pa ra el co -
rres pon sal ar gen ti no, la car ta era la prue ba
fla gran te de que la Co mu na ha bía si do obra
de la In ter na cio nal, y que és ta, su vez, es ta ba
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19 J. S. Flo res, “Re vis ta de Eu ro pa”, LN, 21-XII-1871, p. 1.

20 “No ti cias de Pa rís. Co rres pon den cia pa ra La Na ción.
Pa rís, ju lio 7 de 1871”, en LN, 10-VIII-1871, p. 2, sin
fir ma.



ma ne ja da por es te mo der no Lu ci fer. “Es ta
pá gi na tre men da –con clu ye el co rres pon sal–
vie ne a ilu mi nar con un ful gor de in cen dio la
his to ria y el ori gen de la fa tal Co mu na de Pa -
rís. Ella no era más que la guar dia avan za da
de una cons pi ra ción fa ná ti ca que ha re suel to
el ex ter mi nio de la so cie dad ac tual” (ibid.).

La au ten ti ci dad de es ta car ta es un pro ble -
ma com ple jo. El pro pio Marx se que ja ba en -
ton ces an te la pren sa de la épo ca y en su co -
rres pon den cia pri va da de la pu bli ca ción de
car tas apó cri fas en la pe tit pres se fran ce sa.21

Se gún sus bió gra fos más au to ri za dos, las nu -
me ro sas car tas de Marx a los co mu ne ros se ha
per di do ca si en su to ta li dad, y en tre las po cas
pie zas res ca ta das, nin gu no de ellos re co ge la
car ta a Ri gault.22 No obs tan te, y a pe sar de
que al gu nos gi ros de la tan una in ter ven ción
so bre el tex to, los con se jos de Marx a Ri gault
tie nen el mis mo te nor que los di ri gi dos por
Marx a otros co mu ne ros en las po cas car tas
que se con ser va ron. Y el es ti lo, en lo fun da -
men tal, es re ve la dor de la pro sa mar xia na.

Por otra par te, si se lee la car ta con aten -
ción, es de mos tra ti va de la te sis opues ta a la
sus ten ta da por la pren sa fran ce sa y el co rres -
pon sal ar gen ti no: Marx, des de un lu gar de re la -
ti va ex te rio ri dad en re la ción con la ex pe rien cia
co mu ne ra, acon se ja pru den cia. La Co mu na
ha bía si do el pro duc to de la ac ción es pon tá nea

del pro le ta ria do de Pa rís. Es cier to que de los
no ven ta y dos com mu nards ele gi dos por su -
fra gio po pu lar el 28 de mar zo, die ci sie te eran
miem bros de la In ter na cio nal. Pe ro “Marx no
po día con tar en tre sus alle ga dos y co rre li gio na -
rios ni a la ma yo ría blan quis ta de la Co mu na,
ni tam po co a la mi no ría, que aun per te ne cien -
do a la In ter na cio nal, abra za ba y prac ti ca ba
fun da men tal men te las ideas de Proud hon”
(Meh ring, op. cit., p. 328). La In ter na cio nal,
por su par te, co mo con fe sa ba En gels en car ta
a Sor ge, “no ha mo vi do ni el de do me ñi que
pa ra cons ti tuir la Co mu na”. Aun que aña día,
asu mien do glo bal men te la res pon sa bi li dad po -
lí ti ca de la ex pe rien cia, que la Co mu na “era,
in dis cu ti ble men te, el hi jo es pi ri tual de la In ter -
na cio nal”.23

Es sa bi do que Marx asu mió la de fen sa pú -
bli ca de la Co mu na y tras su de rro ta le tri bu -
tó un his tó ri co ho me na je al pro nun ciar el cé -
le bre in for me en el Con se jo Ge ne ral de la
In ter na cio nal, “La gue rra ci vil en Fran cia”.
Pe ro son co no ci das tam bién las pre ven cio nes
de Marx an te mu chas de las me di das de la
Co mu na, y una de las prin ci pa les era el ais la -
mien to de Pa rís res pec to del in te rior, tal co mo
apa re ce en la car ta a Ri gault. En una car ta a
otros dos co mu ne ros apa re ce una aler ta se me -
jan te.24 La re co men da ción de “de po ner las ar -
mas”, tal co mo es tá for mu la da en la car ta a
Ri gault, pa re ce po co con vin cen te en la plu ma
de Marx. Pe ro se gún Ni co laïevs ki y Maen -
chen-Hel fen, des de el ini cio mis mo de la in -
su rrec ción pa ri si na Marx en ten día que se “ha -
bía em pren di do un ca mi no que le qui ta ba to da
po si bi li dad de éxi to. Marx po nía to das sus es -
pe ran zas en un com pro mi so, en una paz ve ne -
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21 Un pe rió di co fran cés ha bía pu bli ca do el 19 de mar zo
de 1871 una pre sun ta car ta de Marx, que és te se apre su -
ró a des men tir en una car ta al Ti mes co mo una “fal si fi -
ca ción des ver gon za da”. Véase Franz Meh ring, Car los
Marx. El fun da dor del so cia lis mo cien tí fi co, Bue nos
Ai res, Cla ri dad, 1958, p. 328. “Lo que me con sue la son
los dis pa ra tes que pu bli ca a dia rio la Pe tit Pres se so bre
mis es cri tos y mis re la cio nes con la Co mu na; me los en -
vían dia ria men te des de Pa rís. Es to de mues tra que la po -
li cía de Ver sa lles tie ne gran des di fi cul ta des pa ra con se -
guir do cu men tos au tén ti cos”, Car ta de Marx a Beesly,
Lon dres, 12-VI-1871, en Mar x/En gels, Co rres pon den -
cia, Bue nos Ai res, Car ta go, 1972, p. 267. 
22 Véase Franz Meh ring, op. cit.; B. Ni co laïevs ki/O.
Maen chen-Hel fen, La vi da de Car los Marx, Ma drid,
Ayu so, 1973; Jean Bru hat, Mar x/En gels. Bio gra fía crí -
ti ca, Bar ce lo na, Mar tí nez Ro ca, 1975.

23 Ci ta do por B. Ni co laïevs ki/O. Maen chen-Hel fen, op.
cit., pp. 392-393. Pa ra la car ta de En gels a Sor ge del 12
(y 17)-IX-1874, véase Mar x/En gels, Co rres pon den cia,
cit., pp. 280-281.
24 “En pro vin cias em pie za la efer ves cen cia. Des gra cia da -
men te, la ac ción ahí es só lo lo cal y ‘pa cí fi ca’”. Car ta de
Marx a Leo Fran kel y Louis-Eu ge ne Var lin, 13 de ma yo
de 1871, en Mar x/En gels, Co rres pon den cia, cit., p. 265.



ra ble en tre Pa rís y Ver sa lles. Pe ro tal arre glo
no po día al can zar se, a me nos que la Co mu na
obli ga se al ene mi go a un arre glo… Marx pen -
sa ba que el go bier no acep ta ría un com pro mi -
so, úni ca men te si el com ba te –mi li tar, eco nó -
mi co, mo ral– se lan za ba con tra Ver sa lles con
una ex traor di na ria ener gía” (op. cit., pp. 394-
395). Es plau si ble, pues, que Marx in ten ta se
per sua dir a Ri gault, un jo ven mi li tan te blan -
quis ta, de la con ve nien cia de en con trar un
com pro mi so hon ro so que evi ta se una de rro ta
san grien ta: Pa rís de bía sa ber es pe rar que la
re vo lu ción, co mo en 1848, se ex ten die se co -
mo un in cen dio, por las prin ci pa les ca pi ta les,
ya no de Eu ro pa, si no del mun do en te ro.

En ene ro de 1872 se pu bli ca en la pren sa ar -
gen ti na el pri mer per fil bio grá fi co de Marx.
La no ta apa re ce jus ti fi ca da con la si guien te
in tro duc ción: “Se ha ha bla do mu cho úl ti ma -
men te, sin co no cer su vi da, del fun da dor de
la In ter na cio nal, el pru sia no Karl Marx”.

La in for ma ción bio grá fi ca es aquí com ple -
ta y fe ha cien te. Y si bien se ha ce re fe ren cia a
su for ma ción uni ver si ta ria, el acen to del re la -
to es tá pues to en el Marx pe rio dis ta re vo lu -
cio na rio de la ju ven tud, en el ex pa tria do, en
el or ga ni za dor de la In ter na cio nal. El “eco no -
mis ta so cial”, el au tor de El Ca pi tal es tá en un
se gun do pla no: las “ocu pa cio nes de re vo lu -
cio na rio” es tán por en ci ma de las ocu pa cio nes
del cien tí fi co.25 Es por de más sig ni fi ca ti va la

re fe ren cia a las di fi cul ta des de Marx por dar ci -
ma a su ope ra mag na: “Karl Marx lle va una
exis ten cia muy ac ti va. Él es quien co rres pon de
con los de le ga dos de la In ter na cio nal, ins pi ra al
co mi té, com po ne los ma ni fies tos y ne go cia
con las so cie da des de tra ba ja do res pa ra ob te -
ner su afi lia ción a la gran so cie dad. Ha pu bli -
ca do el pri mer vo lu men de una obra ti tu la da
El Ca pi tal. Crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca,
obra que sus ocu pa cio nes de re vo lu cio na rio no
le per mi ten ter mi nar, in du da ble men te”.26

4. El Pro me teo de los hu mil des

Diez años des pués la ima gen se ha trans for -
ma do. Con el re flu jo de la In ter na cio nal a
par tir de 1872, y el re plie gue de Marx a su la -
bor si len cio sa de in ves ti ga ción, ape nas vol -
vió la pren sa a ocu par se del mo der no Lu ci fer
en los diez años si guien tes.27 A par tir de en -
ton ces, la di fu sión del pro gra ma de la In ter -
na cio nal y de al gu nos tex tos de Marx es ta rá a
car go de la sec ción ar gen ti na de la Aso cia -
ción In ter na cio nal de los Tra ba ja do res, que
aca ba de cons ti tuir se, so bre la ba se de los
com mu nards exi lia dos en Bue nos Ai res. En
efec to, una car ta fe cha da en Bue nos Ai res el
10 de fe bre ro de 1872 co mu ni ca al Con se jo
Ge ne ral que un gru po de ciu da da nos fran ce -
ses ha de ci di do fun dar una Sec ción Fran ce sa
de la In ter na cio nal en la Ar gen ti na. Lle va al
pie vein ti séis fir mas. La co rres pon den cia en -
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25 La no ta ori gi nal del Jour nal de De bats te nía un pá -
rra fo fi nal que fue su pri mi do en La Na ción, pe ro que
nos da la tó ni ca de to do el dis cur so: “Karl Marx es un
hom bre de bue na pre sen cia, real za da por una lar ga ca -
be lle ra blan ca y una bar ba del mis mo co lor. Usa an teo -
jos, y el que mi re su as pec to dis tin gui do no adi vi na rá en
es te hom bre al cé le bre agi ta dor uni ver sal. Esos in di vi -
duos que ha cen re vo lu cio nes des de sus ga bi ne tes, son
los más pe li gro sos y los más in dis cul pa bles tam bién.
Mien tras los go bier nos no los de cla ren fue ra de la ley,
la so cie dad, que in ce san te men te mi na, co rre rá gra ves
pe li gros”. En: D. de Gior gi, La Co mu na de Pa rís en la
pren sa mon te vi dea na de la épo ca, Mon te vi deo, Bi blio -
te ca de Mar cha, 1971, pp. 125-126.

26 “De ta lles bio grá fi cos”, en LN, 26-I-1872. La mis ma
no ta, con dis tin ta tra duc ción, ha bía si do pu bli ca da el
11-XI-1871 por El Si glo de Mon te vi deo, acla ran do que
fue tra du ci da del Jour nal de De bats de Pa rís. Véase
Dió ge nes de Gior gi, op. cit., pp. 124-126.
27 La In ter na cio nal vol vió a las pri me ras pla nas de la
pren sa ar gen ti na en 1875, cuan do la po li cía de tu vo a los
miem bros de la sec ción lo cal de la In ter na cio nal, acu sa -
dos de par ti ci par en el in cen dio del Co le gio del Sal va dor.
Véanse en tre otros, Hilda Sá ba to, La po lí ti ca en las ca -
lles, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1998, cap. 9; y “Sec -
ción fran ce sa de Bue nos Ai res de la AIT: do cu men tos pa -
ra su his to ria”, en Es tu dios del tra ba jo, No. 14, 1999.



tre Lon dres y Bue nos Ai res se ha ce re gu lar,
mien tras la aso cia ción cre ce sú bi ta men te a lo
lar go del año: en abril cuen ta con 89 miem -
bros y en ju lio con 273, di vi di dos aho ra en
tres sec cio nes idio má ti cas (fran ce sa, ita lia na
y es pa ño la), coor di na das por un Con se jo Fe -
de ral. Marx se en tu sias ma, y es cri be a su
ami go Sor ge: “Te ne mos aho ra re la cio nes con
Amé ri ca del Sur” (27-V-1872).28

Por las car tas que en vía a Marx el bel ga
Ray mond Wil mart des de Bue nos Ai res,
adon de lo ha en via do el Con se jo Ge ne ral pa -
ra for ta le cer el tra ba jo de la sec ción ar gen ti -
na, sa be mos que es te emi sa rio de Marx fue
por ta dor de fo lle tos de la AIT y de li bros de
Marx. El 13 de ma yo de 1873 Wil mart acu sa
re ci bo en una car ta a Marx de un en vío de su
ami go y re cla ma una re me sa de fo lle tos –La
gue rra ci vil en Fran cia y el Ma ni fies to Co -
mu nis ta, en tre otros–. Es la pri me ra re fe ren -
cia pre ci sa que te ne mos de la cir cu la ción de
tex tos de Marx en el me dio lo cal. Que da cla -
ro que aquí, co mo en Eu ro pa, “La di fu sión de
las ideas de Marx se rea li za, en los años ‘60
y ‘70 del si glo XIX, so bre to do a tra vés de los
do cu men tos fun da men ta les de la AIT re dac ta -
dos por él, en pri mer lu gar el Ma ni fies to
Inau gu ral, y pos te rior men te las re so lu cio nes
de los con gre sos, y fi nal men te los Men sa jes
del Con se jo Ge ne ral, en tre los cua les los más
im por tan tes y di fun di dos son los que tra tan la
‘gue rra ci vil’ en Fran cia. Es ta ‘pro pa gan da
edu ca ti va’ ob ser va Meh ring, ex pre sa y re su -
me el mar xis mo de la Pri me ra In ter na cio nal”
(Haupt, op. cit., p. 214).

Pe ro tan só lo dos se ma nas des pués, en una
nue va car ta a Marx (27 de ma yo de 1873),
pre do mi na el de sa lien to: el pe rió di co se de -

mo ra en sa lir, en tre los aso cia dos pre va le ce el
es pí ri tu mu tua lis ta y las sec cio nes, en lu gar
de bre gar por la for ma ción po lí ti ca, la pro pa -
gan da y la ac ción, se en tre tie nen en ac ti vi da -
des so cia les: “Ayer se ocu pa ban del cré di to
mu tual, hoy de la edu ca ción mu tual. Vie nen
de cur sos de di bu jo, de arit mé ti ca y de len -
guas…”. Wil mart ter mi na de com pren der
que, por fue ra de al gu nos exi lia dos fran ce ses
o es pa ño les que lle gan a es tas tie rras con una
re la ti va con cien cia po lí ti ca, no hay, en la Ar -
gen ti na de 1873 su je to so cial pa ra el in ter na -
cio na lis mo so cia lis ta. “Co mien zo a creer
[…] que no hay na da que ha cer con los ele -
men tos de aquí. Hay de ma sia das po si bi li da -
des de ha cer se pe que ño pa trón y de ex plo tar
a los obre ros re cién de sem bar ca dos co mo pa -
ra que se pien se en ac tuar de al gu na ma ne ra”. 

In clu so su op ti mis mo de unos días atrás
so bre la di fu sión de la ope ra mag na de su
ami go Marx se des va ne ce: “Has ta aho ra na -
die me ha di cho na da de El Ca pi tal y yo creo
que na die ter mi nó de leer lo, pues na die se to -
ma el tra ba jo de pen sar en es te país”.29 Se gu -
ra men te, Wil mart fue por ta dor de fas cí cu los
de la tra duc ción fran ce sa del pri mer to mo de
El Ca pi tal, que aca ba ba de apa re cer en Pa rís,
en for ma su ce si va, en tre agos to de 1872 y
prin ci pios de 1873. Por otra par te, es com -
pren si ble que El Ca pi tal no en con tra se lec to -
res dis po ni bles en tre los com mu nards exi lia -
dos. Co mo ha se ña la do Se gall, es tos hom bres
no eran in te lec tua les ni di ri gen tes des ta ca -
dos, si no mi li tan tes de ba se, sin ma yor for -
ma ción po lí ti ca. Ha brá que es pe rar la lle ga da
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28 Se gall, Mar ce lo, “En Ame ri que. De ve lop ment du
mou ve ment ouv rier et pros crip tion”, en In ter na tio nal
Re view of So cial His tory, No. 17, Ams ter dam, 1972;
Fal cón, Ri car do, Los orí ge nes del mo vi mien to obre ro
(1857-1899), Bue nos Ai res, CEAL, 1984; Tar cus, Ho ra -
cio, “Un he ral do de Marx en la éli te crio lla: Ray mond
Wil mart”, en Zo na, supl. de Cla rín, 2-IV-00.

29 Ori gi na les en el IISG, Ams ter dam. Las car tas fue ron
iden ti fi ca das en 1972 en el IISG por el his to ria dor chi le -
no Mar ce lo Se gall, el pri me ro en lla mar la aten ción so -
bre la fi gu ra de Wil mart y en se ña lar la ne ce si dad de
una bio gra fía se ria del bel ga. Pa ra Se gall, Wil mart en -
car na la pe ne tra ción del mar xis mo en la Ar gen ti na, ge -
ne ral men te atri bui da a los in mi gran tes ale ma nes de la
dé ca da del ’90, así co mo el es fuer zo por in te grar a los
so cia lis tas ex tran je ros, ais la dos en gru pos na cio na les,
en la cla se obre ra ar gen ti na. 



del ale mán Ger mán Avé La lle mant, lec tor de
El Ca pi tal en su ver sión ori gi nal ale ma na y
di fu sor de es ta obra aquí, y la de Juan B. Jus -
to lue go, su tra duc tor al cas te lla no (1898),
pa ra abor dar la re cep ción de es ta obra en la
Ar gen ti na. Pe ro acla re mos que tam bién en
Eu ro pa la de Marx iba a ser “una lec tu ra
com ple ja”, no só lo pa ra los mi li tan tes obre -
ros, si no in clu so pa ra mu chos di ri gen tes.30 A
par tir de la dé ca da de 1870 el re su men de El
Ca pi tal del ita lia no Car lo Ca fie ro y des de
1883 el del fran cés Ga briel De vi lle alla na ron
en par te el ca mi no de mu chos lec to res. Am -
bas obras iban a co no cer nu me ro sas edi cio -
nes en cas te lla no. In clu so un di ri gen te so cia -
lis ta co mo Ni co lás Re pet to con fe sa ba años
des pués “que no al can cé a leer to do El Ca pi -
tal…; me re sul ta ba más com pren si ble el
com pen dio es cri to por Ga briel De vi lle, el
exé ge ta fran cés más au to ri za do del fun da dor
del lla ma do So cia lis mo Cien tí fi co”.31

De sa pa re ci da la sec ción ar gen ti na sin de jar
de ma sia das hue llas, el tra ba jo de di fu sión de
las ideas de Marx re cae rá en los años si guien -
tes so bre los exi lia dos ale ma nes que se nu -
clean en el Club Vor wärts y edi tan un pe rió -
di co del mis mo nom bre; al gu nos de ellos, a
prin ci pios de la dé ca da de 1890, pu bli can el
pe rió di co El Obre ro. Sin em bar go, al gu nos
años an tes de es tas ex pe rien cias apa re cen en
La Na ción dos do cu men tos por de más sig ni -
fi ca ti vos.

Con mo ti vo de la muer te de Marx en Lon -
dres, el 14 de mar zo de 1883, el dia rio de Mi -
tre pu bli ca una de ta lla da bio gra fía in te lec tual
y po lí ti ca que en vía el co rres pon sal des de
Per nam bu co: “el va por lle ga do ayer de Eu ro -
pa a ese puer to trae la no ti cia de la muer te de

un is rae li ta de al ta fa ma, Karl Marx, fun da dor
de La In ter na cio nal, esa te rri ble aso cia ción
so cia lis ta que ha te ni do sus pen di da por mu -
chos años so bre Eu ro pa su es pa da de Da mo -
cles y cu yos miem bros pro du je ron la Co mu na
de Pa rís y el mo vi mien to can to nal en Es pa ña,
a la vez que to das las huel gas ocu rri das en el
Vie jo Mun do des de 1866 a la fe cha”.

A pe sar de es ta in tro duc ción, ba jo el tí tu lo
de “Karl Marx. Fun da dor de la In ter na cio -
nal”, se brin da una in for ma ción se ria y lle na
de sim pa tía ha cia Marx. Es pro ba ble que la
no ta pro ven ga de un pe rió di co bri tá ni co, y
que esas lí neas in tro duc to rias ha yan si do aña -
di das por el co rres pon sal en Per nam bu co o
por el edi tor ar gen ti no. Pe ro tam bién es in du -
da ble que pa ra 1883 ha cre ci do en Eu ro pa la
ima gen de “Marx cien tí fi co” en re la ción con
el “Marx re vo lu cio na rio” de los años de la
In ter na cio nal. 

La no ta co mien za con la for ma ción uni -
ver si ta ria de Marx, su la bor po lí ti co-pe rio dís -
ti ca al fren te de la Rhei nis che Zei tung de Co -
lo nia, los Ana les fran co-ale ma nes en Pa rís, el
en cuen tro con En gels y la pu bli ca ción con -
jun ta de “un pan fle to de crí ti ca del idea lis mo
ale mán”, La Sa gra da Fa mi lia. Re fie re el pe -
río do de exi lio en Bru se las, en que pu bli ca
Mi se ria de la Fi lo so fía, has ta la ela bo ra ción
del Ma ni fies to Co mu nis ta. “El Ma ni fies to es
un do cu men to que un Con gre so obre ro reu ni -
do en Lon dres en 1847 ha bía apro ba do. Des -
de la épo ca de su re dac ción y más acen tua da -
men te des de su pu bli ca ción, da ta el gi ro
de fi ni ti vo de las ideas po lí ti cas y eco nó mi cas
de Marx. Es el ver da de ro pa dre del co mu nis -
mo con tem po rá neo, que se ha lla ma do la sa -
lis mo [sic]. Re cha zan do a la vez las teo rías de
Saint-Si mon, Fou rier, Ca bet, Luis Blanc,
Proud hon, etc., pre ten día Marx fun dar una
‘es cue la cien tí fi ca’ pa ra arre glar el mun do y
la so cie dad en te ra men te de acuer do con la
cien cia, ha cien do ca so omi so del pa sa do y
aten dien do só lo a un co lo sal ex pe ri men ta lis -
mo so cio ló gi co. La so cie dad, se gún él, de be
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30 An dreuc ci, Fran co, “La di fu sión y la vul ga ri za ción
del mar xis mo”, en Hobs bawm, op. cit., vol. 3, pp. 67 y ss.
31 Re pet to, Ni co lás, Mi pa so por la po lí ti ca, Bue nos Ai -
res, Rue da, 1956, vol. 1, pp. 34-35.



re ha cer se se gún los dic ta dos de la me di ci na,
an tro po lo gía, de mo gra fía, etc.”.

El in for me pro si gue con las ac ti vi da des de
Marx en las re vo lu cio nes de 1848, la ex pe -
rien cia de “la Nue va Ga ce ta Rhi nia na, en
que se hi zo no tar por la au da cia sin gu lar de
sus ideas re vo lu cio na rias” y su exi lio de fi ni -
ti vo en Lon dres. Des ta ca, des de lue go, su la -
bor al fren te de la In ter na cio nal. De sus
obras, ci ta ade más El 18 Bru ma rio de Luis
Bo na par te, Re ve la cio nes so bre el pro ce so de
los co mu nis tas de Co lo nia, Ob ser va cio nes
crí ti cas [sic] so bre la Eco no mía Po lí ti ca y El
Se ñor Vogt. Agre ga lue go: “La úl ti ma y prin -
ci pal obra de Marx es El Ca pi tal. Crí ti ca de
la Eco no mía Po lí ti ca (Ham bur go, 1869 [sic:
1867]), don de ex po ne me tó di ca men te sus teo -
rías so cia les y eco nó mi cas”. Y con clu ye con
es te re tra to: “De 1873 acá ha bía so na do muy
po co y su nom bre iba ca yen do ca si en el ol vi -
do, a pe sar de las te mi bles fa cul ta des de re vo -
lu cio na rio y los ta len tos por ten to sos de cons -
pi ra dor de que es ta ba do ta do. Era un fi ló so fo
y un pen sa dor, y a la vez un hom bre afa ble,
atra yen te y sim pá ti co en su tra to, con cier to
pres ti gio de la pa la bra que su mi ra da do mi na -
do ra y bri llan te au men ta ba. Co no cía to das las
len guas eu ro peas, las ha bla ba con sin gu lar
ha bi li dad y no re tro ce día an te nin gún es tu -
dio, por ári do que fue se, des ple gan do en to -
dos un ta len to ma ra vi llo so”.32

Ape nas un mes des pués, otro co rres pon sal
re la ta a los lec to res de La Na ción, des de Es -
ta dos Uni dos, un ho me na je tri bu ta do a Marx
en aquel país por una asam blea obre ra: “Ved
es ta gran sa la. Karl Marx ha muer to. Co mo
se pu so del la do de los dé bi les, me re ce ho -
nor… Ved es ta sa la, la pre si de, ro dea do de
ho jas ver des, el re tra to de aquel re for ma dor
ar dien te, reu ni dor de hom bres de di ver sos
pue blos, y or ga ni za dor in can sa ble y pu jan te.

La In ter na cio nal fue su obra: vie nen a hon -
rar lo hom bres de to das las na cio nes…

“Karl Marx es tu dió los mo dos de en se ñar
al mun do so bre nue vas ba ses, y des per tó a los
dor mi dos, y les en se ñó el mo do de echar a
tie rra los pun ta les ro tos. Pe ro an du vo de pri -
sa, y un tan to en la som bra, sin ver que no na -
cen via bles, ni de se no de pue blos en la His -
to ria, ni de se no de mu jer en el ho gar. Aquí
es tán los bue nos ami gos de Karl Marx, que no
fue só lo un mo ve dor ti tá ni co de las có le ras de
los tra ba ja do res eu ro peos, si no vee dor pro -
fun do en la ra zón de las mi se rias hu ma nas, y
en los des ti nos de los hom bres, y hom bre co -
mi do del an sia de ha cer el bien”. El co rres -
pon sal es un cu ba no que vi ve en ton ces exi lia -
do en Nueva York y se lla ma Jo sé Mar tí.33

Se gún For net-Be tan court, es ta mos an te “el
pri mer tex to his tó ri co-fi lo só fi co re le van te so -
bre el mar xis mo en Amé ri ca La ti na”.34 Hay,
no obs tan te el ho me na je, al gu nas re ser vas que
se tra sun tan cuan do Mar tí men ta a Marx co -
mo aquel que “an du vo de pri sa, y un tan to en
la som bra”: un Marx que no re hu ye la ac ción
cons pi ra ti va o la vio len cia re vo lu cio na ria. In -
clu so el fi nal del tex to es en es te sen ti do sig -
ni fi ca ti vo, pues lue go de tra zar el per fil de los
ora do res hu mil des que tri bu tan su ho me na je a
Marx, Mar tí con clu ye: “sue nan mú si cas, sue -
nan can tos; pe ro se no ta que no son los de la
paz”. Que las re ser vas de Mar tí en re la ción con
la teo ría so cial de Marx se re fie ren a la lu cha
de cla ses es tá sin du da li ga do con su po si ción
fi lo só fi ca fuer te men te in flui da por el “krau -
sis mo re li gio sa men te in ter pre ta do. Par tien do
de es ta po si ción, que Mar tí afir mó prin ci pal -
men te du ran te sus años de es tu dio en Es pa -
ña, se apo ya en la po si bi li dad del amor re -
con ci lia dor y juz ga la lu cha de cla ses co mo
un ca mi no de du re za y de odio, fa tal pa ra el
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32 “Karl Marx. Fun da dor de La In ter na cio nal”, en LN, 8-
IV-1883.

33 “Car tas de Mar tí. Ho no res a Karl Marx, que ha muer -
to”, en LN, 13-V-1883.
34 For net-Be tan court, Raúl, O mar xis mo na Amé ri ca
La ti na, São Leo pol do, Uni si nos, 1995, p 14.



de sa rro llo de las jó ve nes re pú bli cas de Amé -
ri ca La ti na. Él re cha za es tric ta men te el ca mi -
no de la lu cha de cla ses” (ibid., p. 26). 

Pa ra dó ji co re pro che a Marx por par te de
quien iba a mo rir com ba tien do, ar ma en ma -
no, do ce años des pués. Co mo re cor dó ha ce
años Luis Fran co, Mar tí iba a asis tir, tres años
más tar de, “a uno de los más vo mi ta bles ase -
si na tos le ga les de cual quier épo ca y país: el
de los sie te obre ros anar quis tas de Chi ca go”.
Mar tí es cri bió so bre los “már ti res de Chi ca -
go”, de ve ni dos des de en ton ces un sím bo lo in -
ter na cio nal de la lu cha por la jor na da de ocho
ho ras de tra ba jo, “una de las pá gi nas más en -
cen di das de in dig na ción jus ti cie ra y de be lle -
za que se co noz ca”. Pe ro, agre ga Fran co, “de -
jó en el tin te ro la cla ve del pro ble ma. En

efec to, nun ca exen to del to do de so se ría evan -
ge lis ta, con de nó en ellos y en Marx la vio len -
cia re vo lu cio na ria, es de cir, jus ta […], ol vi -
dan do, hon ra da, pe ro trá gi ca men te, que era la
mis ma vio len cia que él se pre pa ra ba a usar
con tra la opre sión en Cu ba”.35
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35 Fran co, Luis, Sar mien to y Mar tí, Bue nos Ai res,
1958, p. 455. Mar tí só lo iba a acep tar la vio len cia in ex -
tre mis, cuan do se hu bie sen ago ta do los re cur sos pa cí fi -
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re vo lu ción de la có le ra. Es la re vo lu ción de la re fle -
xión”. Véase al res pec to Mar tí nez Es tra da, Eze quiel,
Mar tí: el hé roe y su ac ción re vo lu cio na ria, Mé xi co, Si -
glo XXI, 1966, pp. 18 y ss.


