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El Ve-rein-Vor-wärts (Club Ade lan te), fun da do en 1882 por exi lia dos ale ma nes en Bue nos
Ai res, es tá ins ta la do des de dé ca das atrás co mo el “mi to de los orí ge nes” del so cia lis mo ar -
gen ti no. A pe sar de es tar vin cu la do a la pri me ra di fu sión sis te má ti ca de li te ra tu ra so cia lis -
ta en el país y a la or ga ni za ción del mi tin del 1° de Ma yo de 1890, a la fun da ción de la pri -
me ra Fe de ra ción Obre ra y a la del Par ti do So cia lis ta, no ha si do, sin em bar go, ob je to has -
ta el pre sen te de un es tu dio sis te má ti co. Abri mos es te dos-sier con un frag men to de la te -
sis doc to ral de Ho ra cio Tar cus so bre la re cep ción del so cia lis mo pre mar xis ta y mar xis ta en
la Ar gen ti na, de pró xi ma apa ri ción, que des ta ca el pe so de Fer di nand Las sa lle en la ideo -
lo gía de los so cia lis tas ale ma nes exi lia dos en la Ar gen ti na. A con ti nua ción, ofre ce mos una
ver sión re su mi da de la te sis de li cen cia tu ra en Cien cias Po lí ti cas ela bo ra da por Jes si ca Ze -
ller du ran te una pa san tía en el Ce DIn CI y de fen di da re cien te men te en la Uni ver si dad Li bre
de Ber lín acer ca de las ten sio nes in ter nas que vi ve el Vor-wärts en tre la pers pec ti va de
arrai gar en la vi da ar gen ti na y la de cons ti tuir se en es pa cio de con ten ción so cial y cul tu ral
pa ra ale ma nes for za dos a un exi lio tran si to rio. La au to ra tra ba ja ac tual men te en el Ins ti tu -
to Íbe ro-Ame ri ca no de Ber lin (IAI), ins ti tu ción que pre pa ra, con jun ta men te con el Ce DIn CI,
una an to lo gía bi lin güe del se ma na rio Vor-wärts. Ce rran do el dos-sier, pu bli ca mos por pri me -
ra vez ín te gra men te un do cu men to de ex traor di na rio in te rés, has ta hoy de muy di fí cil ac -
ce so. Se tra ta del tex to de Au gus to Kühn apa re ci do a lo lar go de su ce si vas en tre gas en la
re vis ta so cia lis ta Tiem-pos-Nue-vos en 1916, au nan do un for mi da ble va lor do cu men tal a la
vez que tes ti mo nial. Su au tor, obre ro es te reo ti pis ta y exi lia do ale mán en el Bue nos Ai res
de la dé ca da de 1880, fue miem bro del Vor-wärts y uno de los prin ci pa les ges to res de la
jor na da li mi nar del 1° de Ma yo de 1890. Es tu vo pre sen te, ade más, en ca da una de las jor -
na das fun da cio na les del Par ti do So cia lis ta así co mo en la crea ción de La-Van-guar-dia, pa -
ra con cluir apo yan do, en ene ro de 1918, el na ci mien to del Par ti do So cia lis ta In ter na cio nal,
lue go Par ti do Co mu nis ta.
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T a r c u s

Des de que Ja cin to Od do ne en su clá si ca His to ria del So cia lis mo
es cri bió que el Club de emi gra dos ale ma nes Wor wärts con ta -
ba, en el Bue nos Ai res de 1890, con la ven ta ja de es tar di ri gi -
do “por hom bres que co no cían muy bien las teo rías mar xis tas
por ha ber ac tua do to dos ellos en las di fí ci les lu chas de la pri -
me ra ho ra de la so cial de mo cra cia de su país” (Od do ne, 1934,
I: 196-7), la ima gen de los exi lia dos ale ma nes mar xis tas re co -
rrió la his to rio gra fía del mo vi mien to obre ro ar gen ti no. Tras él,
la rei te ra ron los so cia lis tas Ni co lás Re pet to y Juan An to nio
So la ri y, des pués de ellos, con ma yor én fa sis, los his to ria do -
res co mu nis tas. Así, mien tras Vic to rio Co do vi lla pre sen ta ba al
Vor wärts co mo “el pri mer cen tro de di fu sión sis te má ti ca del
mar xis mo en nues tro país” (1964: 43), el his to ria dor so vié ti -
co V. Er mo laiev sos te nía que “el pe rió di co Vor wärtspro pa ga ba
las ideas de Marx y En gels” (1959/1964: 264). Años des pués,
Leo nar do Pa so afir ma ba que gra cias a su con tri bu ción “se hi -
cie ron co no cer tra ba jos de Marx y En gels, el Ma ni fies to Co mu -
nis ta, etc.” (1971:160) y Ju lio Go dio re fe ría que con la fun da -
ción del Vor wärts “se va con for man do un nú cleo de mar xis tas
que in cur sio nan en la vi da po lí ti ca y sin di cal el país” (1973:
82).1

Es in dis cu ti ble que el Ve rein Vor wärts fue, en el Bue nos Ai res
de las dé ca das de 1880 y 1890 —has ta la fun da ción de fi ni ti va
del Par ti do So cia lis ta en 1896—, el ma yor cen tro de di fu sión de
li te ra tu ra so cia lis ta in ter na cio nal. Su pe rió di co Vor wärts fue un
ve hí cu lo de di fu sión e in for ma ción del so cia lis mo mun dial, el
prin ci pal has ta la fun da ción de La Van guar dia en 1894. Por ini -
cia ti va su ya, los obre ros ale ma nes exi lia dos en la Ar gen ti na fue -
ron re pre sen ta dos en el con gre so fun da cio nal de la Se gun da

In ter na cio nal (1899), fue ron lue go pro mo to res del mi tin del 1°
de Ma yo en 1890 y en se gui da de la pri me ra Fe de ra ción de Tra -
ba ja do res de la Re pú bli ca Ar gen ti na, na ci da de aque lla jor na da.
El Vor wärts fue, fi nal men te, una de las ver tien tes fun da cio na -
les del Par ti do So cia lis ta, cu yo con gre so cons ti tu yen te se rea -
li zó en ju nio de 1896 en su lo cal de la ca lle Rin cón 1141. Al gu -
nos de sus so cios lle ga ron a ser des ta ca das per so na li da des del
so cia lis mo y del gre mia lis mo ar gen ti nos.

De es tos mé ri tos his tó ri cos, sin em bar go, no se des pren de
ne ce sa ria men te que sus prin ci pa les ani ma do res fue sen “mar -
xis tas”, en al gún sen ti do del tér mi no, o que tu vie sen un co no -
ci mien to sig ni fi ca ti vo de la obra de Marx o del mar xis mo. Pa -
ra com pro bar lo, o bien pa ra des men tir lo, se rá ne ce sa rio un
co no ci mien to más pre ci so de la doc tri na so cia lis ta que re ci -
bían, leían y di fun dían los exi lia dos ale ma nes de Bue nos Ai res
en las dos úl ti mas dé ca das del si glo XIX.

Un cen tro de di fu sión so cia lis ta
La es ca sa in for ma ción reu ni da has ta el pre sen te so bre la his -
to ria del Ve rein Vor wärts en el si glo XIX no es el re sul ta do de
la in ves ti ga ción his tó ri ca fun da da en fuen tes es cri tas, si no
que pro vie ne de tes ti mo nios de me mo ria lis tas co mo Au gus to
Kühn —y más re cien te men te de Al fre do Bauer—, o bien de
los da tos (por de más so me ros) que apor ta Od do ne en su obra
ci ta da. El ac ce so a las fuen tes pri ma rias ha si do pro ble má ti co.
El ar chi vo his tó ri co del Vor wärts se ha per di do. La pri me ra
pér di da so bre vi no con el in cen dio de su se de en 1894. En la

1 Es más cau to Rat zer, que si bien no dis pu so pa ra su in ves ti ga ción de fuen tes pri ma rias del Vor wärts, lo des cri bió —si guien do a Kühn— co mo un
cen tro “so cia lis ta” (Rat zer, 1970: 66-69).
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nue va se de eri gi da en 1895 se re com pu so, pe ro ya en 1916,
cuan do Kühn qui so ac ce der al pe rió di co Vor wärts pa ra re dac -
tar sus “No tas...”, con fe sa ba que no le ha bía “si do po si ble en -
con trar a per so na al gu na que guar da ra una co lec ción de di cho
se ma na rio” (Kühn, 1916, 3: 76). Se gún Bauer, la bi blio te ca, el
ar chi vo y la co lec ción del se ma na rio Vor wärts “se per die ron,
jun to a otros va lo res no me nos en tra ña bles, co mo con se cuen -
cia de la in ter ven ción po li cial y es ta tal de 1962” (Bauer, 1989:
65). La do cu men ta ción que so bre el Vor wärts se gu ra men te
ate so ró la Bi blio te ca de la Ca sa del Pue blo se per dió, asi mis -
mo, con el in cen dio pro vo ca do por la Alian za Li ber ta do ra Na -
cio na lis ta el 15 de abril de 1953. 

Fe liz men te, se ha con ser va do en el Mu seo de His to ria Na cio -
nal de Li tomys (Bo he mia) una nu me ro sa co lec ción de pu bli -
ca cio nes que lle vó con si go un dis tri bui dor de li te ra tu ra so cia -
lis ta del Ve rein Vor wärts en Ar gen ti na, An ton Neu ge bauer,
cuan do re gre só a Bo he mia en 1889. El Fon do Neu ge bauer re -
sul ta de ex traor di na rio in te rés pa ra es ta ble cer qué li te ra tu ra
re ci bía y po nía en cir cu la ción el club so cia lis ta ale mán. So bre
la ba se de di cho Fon do ha po di do fun dar su in ves ti ga ción el
che co Jan Kli ma (Kli ma, 1974: 116). 

En pri mer lu gar, des ta can en el con jun to las edi cio nes po pu la -
res de fo lle tos que la so cial de mo cra cia ger ma na co men zó a
pu bli car en len gua ale ma na en Zü rich (da das las le yes de ex -
cep ción con tra los so cia lis tas) ha cia se tiem bre de 1885 y que,
evi den te men te, el Ve rein Vor wärts re ci bía re gu lar men te pa ra
su ven ta en la Ar gen ti na. Has ta en ton ces el Par ti do So cial de -
mó cra ta Ale mán (SPD) pu bli ca ba li te ra tu ra so cia lis ta en for ma
asis te má ti ca, sin rit mos re gu la res de apa ri ción y en di ver sos
for ma tos. Ha cia me dia dos de la dé ca da de 1880, en mu chas
ca pi ta les eu ro peas se es ta bi li za la pu bli ca ción de “Bi blio te cas
So cia lis tas”, ha bi tual men te fo lle tos de pe que ño for ma to, edi -
ta dos en se ries con se cu ti vas, nu me ra das, de apa ri ción pe rió -
di ca y am plia men te pu bli ci ta das en los res pec ti vos pe rió di cos
so cial de mó cra tas. La se rie a que nos re fe ri mos apa re ció ba jo
el tí tu lo: So zial de mo kra tis che Bi bliot hek, for man do par te
Eduard Berns tein del Co mi té edi tor. La ca sa edi to ra de los so -
cial de mó cra tas ale ma nes, mien tras du ra ron las le yes de ex -
cep ción, fue Hot tin gen-Zü rich, la que pu bli ca ba ade más el pe -
rió di co Der So zial de mo krat (An dréas, 1963: 109-111). 

De los fo lle tos que Neu ge bauer lle vó con si go a Bo he mia, 15
per te ne cían a la So zial de mo kra tis che Bi bliot hek: el ya clá si -
co Das Kom mu nis tis che Ma ni fest de Marx y En gels, así co mo la
cé le bre po lé mi ca de Frie drich En gels po pu lar men te co no ci da
co mo An ti-Düh ring: Herrn Eu gen Düh rings Um wäl zung der Wis -
sens chaft. En for ma to me nor, se ha lla ba tam bién el fo lle to de
En gels “La evo lu ción del so cia lis mo de la uto pía a la cien -
cia”, un ex trac to de tres ca pí tu los de la obra an te rior pre pa -
ra do a pe di do de Paul La far gue pa ra una edi ción fran ce sa en
1880 (Ru bel, 1956: 250). Otros dos fo lle tos per te ne cen a so -
cia lis tas fran ce ses que se rán muy po pu la res en Eu ro pa y
Amé ri ca: Paul La far gue, el yer no de Marx, y Ga briel De vi lle,
au tor del com pen dio de El Ca pi tal. Del pri me ro Neu ge bauer
por ta ba el fo lle to: “Der wirts chaf tli che Ma te ria lis mus nach
den Ans chauu gen von Karl Marx o Das Recht auf Faul heit”;

y del se gun do, “Gra chus Ba beuf und die Versch wö rung der
Glei chen”. 

Sin em bar go, la ma yor can ti dad de tí tu los pro ve nían del otro
“pa dre fun da dor” de la so cial de mo cra cia ale ma na: Fer di nand
Las sa lle. Son cua tro fo lle tos que, co mo ve re mos, tu vie ron
am plia in fluen cia en tre los exi lia dos ale ma nes en la Ar gen ti -
na: “Die Wis sens chaft und die Ar beit”; “Klei ne Auf sät ze von
Fer di nand Las sa lle”, “Ar bei ter le se buch”, el dis cur so con tra la
in jus ti cia so cial y el “Ar bei ter pro gramm”, edi ta do en 1887. 

Del obre ro so cia lis ta ale mán Jo sef Dietz gen se en con tra ban el
po pu lar “So zial po li tis che Vor trä ge” así co mo el tex to fi lo só fi -
co más am bi cio so “Streif zü ge ei nes So zia lis ten in das Ge biet
der Er kennt nisst heo rie”. Fi nal men te, per te ne ce a es ta mis ma
co lec ción el de ba te en tre Stuart Mill y Ec ca rius pu bli ca do co -
mo “Ei nes Ar bei ters Wi der le gung der na tio nal-öko no mis chen
Leh ren John Stuart Mill’s von J. Geor ge Ec ca rius” y tres
ejem pla res con los de ba tes del par la men to ale mán so bre la
pró rro ga de la ley con tra la so cial de mo cra cia, que “tes ti fi can
el in te rés que rei na ba en tre los emi gra dos por los acon te ci -
mien tos que tu vie ron lu gar en la vie ja pa tria” (Kli ma,
1974:116-7).

Otros fo lle tos so cial de mó cra tas eran: Hen ri Rac kow, “Vor und
nach der Sch lacht”, Lon dres, 1888; y la “Dis cus sion über das
The ma: Anar chis mus oder Co mu nis mus?”, Chi ca go, Of fi ce der
“Chi ca goer Ar bei ter-Zei tung” und der “Vor bo te”, 1884. Trans -
cri bía el de ba te de sa rro lla do en Chi ca go en 1884, an te muy nu -
me ro so pú bli co, en tre Paul Gratt kau, un an ti guo pe rio dis ta so -
cial de mó cra ta exi lia do en Nor tea mé ri ca y re dac tor del Chi ca goer
Ar bei ter-Zei tung, y Jo hann Most, un so cia lis ta ale mán reo rien ta -
do ha cia pos tu ras anar quis tas. Tam bién dis tri bu yó fo lle tos edi -
ta dos por la so cial de mo cra cia aus tría ca y che ca.2

Un se gun do nú cleo del Fon do Neu ge bauer lo cons ti tu yen, cu -
rio sa men te, los fo lle tos anar quis tas. En tre las edi cio nes edi ta -
das en Pa rís se en con tra ban: de Edouard Brou lard, “Étu des
sur le Co llec ti vis me In té gral Re vo lu tion nai re”; de au tor anó ni -
mo, “Ri ches se et Mi sé re”; de Eli sée Re clu se, su clá si co “Évo -
lu tion et Ré vo lu tion”; va rios fo lle tos del ru so Piotr Kro pot kin:
“Pa ro les d’un Ré vol té”, “L’es prit de Ré vol té”, “L’a nar chie dans
l’e vo lu tion so cia lis te”; de Jean le Va gre, “Or ga ni za tion de la
pro pa gan de ré vo lu tion nai re”; de Eu gé ne Bert he lier, “La ré vo -
lu tion pa ci fi que”; de Emi le Di geon, “Pro pos ré vo lu tion nai res”.
Ade más, el fo lle to “Les tra vai lleurs des vi lles aux tra vai lle rurs
des cam pag nes”, que in vi ta ba a la so li da ri dad obre ro-cam pe -
si na. De Bru se las, una suer te de pro gra ma de los anar quis tas
con el se llo de Pu bli ca cions du Dra peau noir: “Le com mu nis -
me anar chis te”; de Gi ne bra, el fo lle to “Fais ce quie veux”, ba -
jo el se llo Pu bli ca tions anar chis tes.

Del ci ta do Jo han Most se en con tra ba la edi ción che ca de “Ma -
jet ko vi dravct” (Ra pi ña do res de bie nes), New York, 1883. Ha -
bía tam bién al gu nos fo lle tos anar quis tas en es pa ñol: Eli seo
Re clús, “Evo lu ción y Re vo lu ción” (Bar ce lo na, Sa ba dell, 1887);
An sel mo Lo ren zo, “Fue ra po lí ti ca. De mos tra ción de la jus ti cia
y con ve nien cia de que los tra ba ja do res se se pa ren de la uto -

2 De la pri me ra se ha lló “Die De bat te über die Aus la gen der Staas po li zei” (Vie na, Gleich heit, 1887) y de la se gun da una se rie de fo lle tos en che co, edi -
ta dos en New York por el ces kos lo vens ká so ciálne de mo kra ti ká sek ce del nic ká, re sul ta do del es fuer zo de ex pa tria dos che cos y mo ra vos: se tra ta ba
de: Marx-En gels, “Ma ni fest strany ko mu nis tic ké”, edi ta do en New York en 1882 (es la pri me ra tra duc ción del Ma ni fies to al che co, An dréas, 1963: 94-
95), otro fo lle to de Schäf fel, “Trest so cia lis mu” (La esen cia del so cia lis mo); el po pu lar de La far gue, “Prá vo na le nose ni” (El de re cho a la pe re za) y
“Muce ní ci no vé doby” (Már ti res de la épo ca Mo der na), so bre los “Már ti res de Chi ca go”.
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pía po lí ti ca pa ra de di car se al po si ti vis mo so cial” (Bar ce lo na,
Sa ba dell, 1886); y sin in di ca ción de au tor: “La ex pro pia ción”
(Cá diz, Bi blio te ca del tra ba ja dor, 1887) y “La So cie dad al día
si guien te de la re vo lu ción” (Bar ce lo na, Bi blio te ca anár qui co-
co mu nis ta, 1887).

Un ter cer nú cleo lo cons ti tuían los fo lle tos de crí ti ca an ti rre li -
gio sa, un ver da de ro gé ne ro en la cul tu ra de iz quier das fi ni se -
cu lar: la po lé mi ca “Ch ris ten tum und So zia lis mus”, los tex tos
de A. Douaie, “Ant wort an der Bec ken ner des Theis mus” y
“ABC des Wis sens Für die Den ken den”, el fo lle to en fran cés
“La pes te re li gieu se” y, fi nal men te, otro fo lle to de J. Most en
che co: “Bo ho mor a ná bozens ká ná ka za” (La pes te del deís mo
y la in fec ción re li gio sa, Chi ca go, 1886).

Ade más, sa be mos gra cias a la sec ción So cia list Li te ra tur del
pe rió di co Vor wärtsde otros li bros y fo lle tos que dis tri bu yó el
Ve rein. En pri mer lu gar, la obra clá si ca de Be bel a tra vés de la
cual mu chos mi li tan tes en Eu ro pa y Amé ri ca se in tro du je ron
al so cia lis mo: Die Frau in der Ver gan gen heit, Ge gen wart und Zu -
kunft (La mu jer en el pa sa do, el pre sen te y el por ve nir). A par -
tir de la edi ción del Vor wärtsn° 103 (8/12/1888) en con tra mos
en la úl ti ma pá gi na el avi so que ofre ce la 6 Au fla ge (6ª edi -
ción) a 75 cen ta vos. En años pos te rio res se ofre cie ron en la
mis ma sec ción otros li bros de teo ría so cia lis ta, siem pre a
pre cios muy ac ce si bles (en tre $ 0,20 y 2), co mo la edi ción es -
pa ño la de los Es tu dios acer ca del so cia lis mo de Ga briel De vi lle, la
edi ción ar gen ti na del Ma ni fies to Co mu nis ta que em pren dió Do -
min go Ris so (1893) o la Ges chich te des So zia lis mus (His to ria del
so cia lis mo) pu bli ca da por Berns tein y Kautsky.

El Ve rein dis tri bu yó tam bién la pren sa so cial de mó cra ta in ter -
na cio nal, que ofre cía pa ra la ven ta o la lec tu ra en la bi blio te ca
de su lo cal. Ya en el pri mer nú me ro del Vor wärts se ofre ce Der
So zial de mo krat (Zü rich); Der So zia list (New York); Das Recht  auf
Ar beit (Mün chen); New Yor ker Volks-Zei tung (New York); Volks zei -
tung (Ber lin); Das Echo (Ber lin); Der Wah re Ja cob (St tut gart, hu -
mo rís ti co) (Vor wärtsn° 1, 2/10/1886). En el Fon do Neu ge bauer
se en con tra ron tam bién ejem pla res del Ar bei ters tim me (Br no),
Gleich heit (Vie na), Deut ches Wo chen blatt (Mü nich), Le so cia lis te
(Pa ris) y L’Hom me li bre (Pa ris).

Si bien el Fon do con ser va do en Bo he mia per mi te in fe rir con -
sis ten te men te que el Vor wärts re ci bió y pu so en cir cu la ción los
fo lle tos y pe rió di cos que edi ta ba la so cial de mo cra cia en Eu ro -
pa y en los Es ta dos Uni dos, ca ben se rias du das acer ca de si ha -
cía lo mis mo con las pu bli ca cio nes anar quis tas. Es más ra zo -
na ble con je tu rar que for man par te del Fon do Neu ge bauer sim -
ple men te por que és te los ha bía com pra do a los cír cu los anar -
quis tas de Bue nos Ai res por in te rés par ti cu lar y los tra jo con -
si go a su ciu dad na tal co mo par te de su bi blio te ca per so nal.

Un fran co con tras te pue de es ta ble cer se en tre el pri me ro y el
se gun do blo ques de fo lle tos. En tér mi nos de Kli ma: “Mien tras
que las pu bli ca cio nes ale ma nas tien den en su ma yo ría al so cia -
lis mo cien tí fi co de ti po mar xis ta, la gran par te de los fo lle tos
fran ce ses y es pa ño les pre sen tan ca rác ter anar quis ta. La ex pe -
rien cia de la cla se obre ra ale ma na y del fuer te SPD se ma ni fes -
tó tan to en la pro ve nien cia de las pu bli ca cio nes co mo, por otra
par te, en la si tua ción de las mi no rías na cio na les in mi gra das en
los paí ses la ti noa me ri ca nos”. Pe ro la re cep ción y dis tri bu ción
de fo lle tos de la so cial de mo cra cia in ter na cio nal, si fue he ge mó -
ni ca, no fue ex clu yen te, y es to lle va a Kli ma a po ner re pa ros a
la afir ma ción de Co do vi lla se gún la cual “fue ron so bre to do los
so cia lis tas ale ma nes los que hi cie ron fren te a la  in fluen cia

anar quis ta que co bró in ten si dad es pe cial des pués de lle gar a
La ti noa mé ri ca las ma sas de in mi gra dos es pa ño les e ita lia nos”
(Co do vi lla, 1964). Pues, pa ra el in ves ti ga dor che co, lo afir ma -
do por Co do vi lla va le so la men te a par tir de la dé ca da de 1890.
“En los ochen tas in clu so el Vor wärts fue dis tri bu yen do pu bli -
ca cio nes de to da cla se, con tán do se, na tu ral men te, tam bién las
anar quis tas”. Y con clu ye: “A juz gar por los ma te ria les ci ta dos
más arri ba, en el me dio la ti noa me ri ca no no nos en con tra mos
con ten den cias muy no ta bles a po le mi zar so bre el con te ni do de
los con cep tos so cia lis mo, co mu nis mo, anar quis mo, has ta más
o me nos 1890” (Kli ma, 1974: 120).

La con clu sión de Kli ma es que en el per fil ideo ló gi co del con -
jun to de los fo lle tos “se bo rran las fron te ras bien di vi si bles
en tre el so cia lis mo de ti po utó pi co, re for mis ta, mar xis ta o
anar quis ta. En su con jun to, la co lec ción de fo lle tos cons ti tu -
ye una mis ce lá nea frag men ta ria de los más di ver sos jui cios
acer ca de la teo ría y la prác ti ca del mo vi mien to obre ro”. Pa ra
ex pli car la, es ta ble ce una co rre la ción en tre la he te ro ge nei dad
ideo ló gi ca de las pu bli ca cio nes que dis tri bu ye el Vor wärts y
la “in ma du rez” del mo vi mien to obre ro la ti noa me ri ca no: “La
ex traor di na ria di ver si dad y am pli tud de las opi nio nes es ca -
rac te rís ti ca es pe cial men te de las con di cio nes que ex pe ri men -
ta ba el mo vi mien to obre ro la ti noa me ri ca no en los años
ochen ta del pa sa do si glo [XIX]. En ca si to dos los tí tu los se
tra ta de fo lle tos de ori gen eu ro peo o nor tea me ri ca no, es de -
cir de las fuen tes crea das en las zo nas en que el mo vi mien to
obre ro ha bía ex pe ri men ta do ya nu me ro sos com ba tes. Al pa -
re cer, la di ver si dad ideo ló gi ca tu vo co mo con se cuen cia en
Amé ri ca La ti na la con si de ra ble con fu sión que rei na ba tan to
en tor no al con cep to de so cia lis mo co mo en lo re la ti vo a los
me dios y los ob je ti vos de la lu cha del pro le ta ria do. Y no es de
ex tra ñar, pues los com ba tes de ci si vos Amé ri ca La ti na los te -
nía  por de lan te aún” (Kli ma, 1974: 119).

En ver dad, en la se gun da mi tad de 1870 y en la dé ca da de
1880 en la pro pia so cial de mo cra cia ale ma na, si bien el mar -
xis mo ha bía co men za do a emer ger pa ra con ver tir se en doc -
tri na he ge mó ni ca, to da vía coe xis tía con las más di ver sas co -
rrien tes so cia lis tas, den tro de las cua les mu chas ve ces el
anar quis mo apa re cía co mo una ver tien te más. Lo que Kli ma
de no mi na “las fron te ras bien di vi si bles en tre el so cia lis mo de
ti po utó pi co, re for mis ta, mar xis ta o anar quis ta” co mien zan,
pre ci sa men te, a vi si bi li zar se en es te pe río do en la mis ma Eu -
ro pa. Co mo ha se ña la do Droz, aun que des pués de su uni fi ca -
ción de 1875 “el SPD cons ti tu ye una fuer za na da des pre cia -
ble, su doc tri na ca re ce to da vía de con sis ten cia y uni dad”
(Droz, 1985, 1: 32). Asi mis mo, Berns tein le es cri bi ría años
más tar de a En gels, re fi rién do se a aque llos tiem pos: “en ton -
ces to dos éra mos ecléc ti cos del so cia lis mo”. Marx y En gels,
que tu te la ban la doc tri na so cia lis ta des de In gla te rra, se que -
ja ban a me nu do de ar tí cu los apa re ci dos en la pren sa so cial -
de mó cra ta, de las con ce sio nes teó ri cas que los “ei se na chia -
nos” ha cían a los “las sa llea nos”, etc., co mo lo tes ti mo nia elo -
cuen te men te la car ta de Marx a Bra ke y las “Glo sas mar gi na -
les al “Pro gra ma del Par ti do Obre ro Ale mán” co no ci das co mo
Crí ti ca del Pro gra ma de Got ha (1875). Co mo ve re mos a pro pó -
si to de los exi lia dos ale ma nes en la Ar gen ti na, el in flu jo de
Las sa lle se rá du ra de ro, in clu so en 1890.

Sin du da, la ma yor in quie tud la pro vo có el as cen dien te ga na -
do por Karl-Eu gen Düh ring en tre la au dien cia so cial de mó cra -
ta, a cu ya doc tri na res pon dió En gels con una se rie de ar tí cu -
los en el Vor wärts (de Leip zig) con el ob je ti vo de reo rien tar la

<
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doc tri na so cia lis ta den tro del par ti do. En 1878 es tos ar tí cu los
se reu nían en un li bro, lle gan do a al can zar enor me di fu sión
con el tí tu lo po pu lar de An ti-Düh ring. “Po cas obras —aña de
Droz— tu vie ron tan ta im por tan cia co mo és ta pa ra la di fu sión
del mar xis mo en Ale ma nia (a la vez que con si guió la vuel ta a
la ‘or to do xia’ de al gu nos es pí ri tus por en ton ces ‘des ca rria -
dos’, co mo Kautsky y Berns tein)”. Y aña de: “Aun que la asi mi -
la ción del mar xis mo, im preg na do de la sa llis mo, fue siem pre
muy su per fi cial en la so cial-de mo cra cia y a me nu do se dio a
co no cer de for ma mu ti la da y em po bre ci da —du ran te mu cho
tiem po dar wi nis mo y mal thu sia nis mo sir vie ron co mo ar gu -
men tos al mar xis mo vul gar—, la con so li da ción de la in fluen -
cia de Marx a tra vés del An ti-Düh ring pro por cio na ría la ba se
teó ri ca en la que se apo yó el par ti do du ran te la du ra prue ba
de las le yes de ex cep ción” (Droz, 1985, 1: 33).

Co mo ha se ña la do Haupt, en el pe río do de tran si ción que va
de la Pri me ra a la Se gun da In ter na cio nal, la teo ría de Marx va
ga nan do pres ti gio den tro del cam po so cia lis ta: au men ta el in -
te rés por los es cri tos de Marx y En gels, se ex tien de su di fu -
sión y las de más ver tien tes de ben de fi nir se cre cien te men te en
re la ción al “so cia lis mo cien tí fi co”. “Las dis tin tas es cue las
exis ten tes en el se no del mo vi mien to so cia lis ta, con la ex cep -
ción de los anar quis tas, re co no cen la im por tan cia de la obra y
se in cli nan an te la au to ri dad in dis cu ti da de Marx y En gels. El
len gua je so cia lis ta su fre una lar ga trans for ma ción ha cia el vo -
ca bu la rio de Marx, mien tras se mul ti pli can las ci tas de sus es -
cri tos. Pe ro es te pro ce so re cep ti vo se in ser ta en una ideo lo gía
so cia lis ta ecléc ti ca do mi nan te, que in te gra al mis mo tiem po a
Marx y a Las sa lle, a Ba ku nin y a Proud hon, a Düh ring y a Be -
noît Ma lon” (Haupt, 1979: 216). Kautsky des cri bió ese cli ma
de so cia lis mo ecléc ti co en los si guien tes tér mi nos:

“Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes de Marx y En -
gels ha bían si do acep ta dos en ge ne ral, pe ro su fun da -
men to so lía es tar mal di ge ri do y el nú me ro de mar xis -
tas con se cuen tes era es ca so. El Pro gra ma de Got ha,
la in fluen cia de Düh ring, el éxi to de la Quin tae sen cia del
so cia lis mo del se ñor Schäf fle en los me dios del par ti do
mues tra has ta qué pun to es ta ba di fun di do el eclec ti -
cis mo” (cit. por Haupt, ibid: 216-217).

En su ma, po de mos con cluir se ña lan do que si bien Kli ma co rri -
ge acer ta da men te aque llas in ter pre ta cio nes que pro yec tan al
Ve rein Vor wärts co mo un cen tro de di fu sión de doc tri na mar -
xis ta re sal tan do la he te ro ge nei dad ideo ló gi ca de su li te ra tu ra
so cia lis ta, se equi vo ca al atri buir el “eclec ti cis mo” a la fal ta de
ma du rez del mo vi mien to obre ro ar gen ti no en es te pe río do.
Los emi gra dos ale ma nes en Bue nos Ai res son por ta do res y
lue go re cep to res de un so cia lis mo tan “ecléc ti co” co mo el que
im pe ra ba en esos mis mos años en el se no de la so cial de mo -
cra cia ale ma na. Un aná li sis del pe rió di co Vor wärtsnos per mi ti -
rá co rro bo rar es te cli ma ideo ló gi co con ma yor pre ci sión.

Un ór ga no so cial de mó cra ta en Bue nos Ai res:
el se ma na rio Vor wärts
El pe rió di co Vor wärts(Ade lan te en ale mán), sub ti tu la do Or gan
für die In te re sen des ar bei ten den Vol kes (“Ór ga no pa ra la de -
fen sa los in te re ses del pue blo tra ba ja dor”), se edi tó en Bue -
nos Ai res, en ale mán, en tre el 2 de oc tu bre de 1886 y el 15 de
mar zo de 1901 (nº 696). To mó su nom bre del pe rió di co del
SPD que ha bía di ri gi do W. Liebk necht en Leip zig en tre 1876-
1879 y que vol ve rá a edi tar se en Ber lín, des pués de la de ro -
ga ción de las le yes an ti-so cia lis tas, a par tir de 1890. Aun que
son es ca sas las re fe ren cias a su ti ra da, sa be mos, se gún sus
pro pias ci fras, que en el año 1889 edi ta ba 600 ejem pla res y
en 1896 esa ci fra as cen día a 700. Se pu bli có se ma nal men te,
con no ta ble re gu la ri dad, a lo lar go de sus quin ce años de vi -
da (la cons tan cia, la re gu la ri dad, la la bo rio si dad, fue ron va lo -
res iden ti ta rios de la co mu ni dad ale ma na en la Ar gen ti na).
Atra ve só tam bién mo men tos di fí ci les y de bió su frir bre ves in -
te rrup cio nes: una en no viem bre 1889, cuan do su edi tor (A.
Uh le) y su re dac tor (J. Wi ni ger) fue ron arres ta dos a cau sa de
un ar tí cu lo so bre el Pre si den te Juá rez Cel man (Cú neo, 1968);
otras dos de ben atri buir se a la si tua ción de agu da cri sis eco -
nó mi ca: una en agos to de 1890 y otra en oc tu bre de 1893. El
se ma na rio, en tan to vo ce ro del Ve rein Vor wärts, era res pon -
sa bi li dad de una co mi sión de pren sa co lec ti va que de sig na ba
un  di rec tor y un ad mi nis tra dor. Nu me ro sos di rec to res y ad -
mi nis tra do res se su ce die ron a lo lar go de sus quin ce años de
vi da.

En cuan to a su es truc tu ra, a con ti nua ción de las no tas prin ci -
pa les de la pri me ra pá gi na, don de era fre cuen te la fir ma de
La lle mant, se guía la sec ción Runds chau (Pa no ra ma), ofre -
cien do in for ma cio nes in ter na cio na les (Aus land, ex te rior) y
na cio na les (In land, In te rior). Ba jo el tí tu lo Ver misch tes se pu -
bli ca ban no ti cias cu rio sas o hu mo rís ti cas, fra ses, poe mas
bre ves. Una sec ción Ka bel no ti zen (No ti cias por ca ble), lue go
bau ti za da Neus te Nach rich ten (No ti cias ac tua les), re co gía y
co men ta ba las in for ma cio nes in ter na cio na les que lle ga ban
por ca ble. Ade más, se pu bli ca ban con re gu la ri dad co rres pon -
sa lías que lle ga ban des de dis tin tos pun tos de la Ar gen ti na y
de La ti noa mé ri ca, so bre to do del Bra sil. 

En cuan to al te nor ideo ló gi co, Za ra go za ha se ña la do que, a
pe sar de lo de cla ra do en los es ta tu tos so cia lis tas del Ve rein
de 1882, re cién ha cia 1889 “el pe rió di co adop ta ya cla ra -
men te la ideo lo gía so cia lis ta de los fun da do res y aban do na
sus pri mi ti vos com pro mi sos con la co mu ni dad ale ma na en
ge ne ral” (1996: 126). Las ape la cio nes a Be bel o a Liebk -
necht son muy fre cuen tes, pe ro son con ta dos los ar tí cu los
que se re pro du cen de los gran des teó ri cos y lí de res de la so -
cial de mo cra cia. Só lo es po rá di ca men te se re pro du cen del
Vor wärts de Ber lin ar tí cu los de Marx3, En gels4, Liebk necht5,

3 Vor wärtsn° 219, 14/3/1891, sin fir ma, “Karl Marx”, p. 1 (so bre el 8° ani ver sa rio de su muer te) y en p. 3: no ta sin fir ma, de ba te con el Deuts che La Pla -
ta Zei tung, so bre la “Crí ti ca del Pro gra ma de Got ha” de Marx. N° 634, 18/3/1899: K. Marx, “Die März-Re vo lu tion in Ber lin” (La Re vo lu ción de Mar zo
en Ber lín), ar tí cu lo deRe vo lu tion und Con tra-Re vo lu tion, edi ta do por Dietz-Ver lag. N° 400, 22/9/1894, sin fir ma, “Die Pro fit sucht des Ka pi ta lis mus”, frag -
men to del Ca pí tu lo 24 del vol. I de El Ca pi tal, pre sen ta do con un bre ve co pe te; n° 423, 424, 426, del 2, 9 y 23/3/1895, fir ma do: “J.B.M. im B. Vor -
wärts: “Der drit te Band des Ka pi tals” (El ter cer to mo de El Ca pi tal). Es una re se ña  de la edi ción que pre pa ró En gels y aca ba ba de edi tar en 1894, en
Ham bur go, Ot to Meiss ner. N° 473, 15/2/1896 y 474, 22/2/1896: “Karl Marx und das Klein ba nert hum” (so bre Marx y el pe que ño cam pe si na do, co -
mien za con una ci ta del vol. III de El Ca pi tal).

4 Vor wärtsn° 313, 31/12/1892, F. En gels, “Die nor da me ri ka nie le Prä si den ten wall”; n° 380, 5/5/1894, “F. En gels und die ita lia nis chen so zia lis ten” (car ta
de En gels a Tu rat ti de ene ro de 1895, pu bli ca da ini cial men te en La Cri ti ca So cia le); n° 450, 7/9/1895, “Frie drich En gels” (ne cro ló gi ca).

5 Vor wärtsn° 146, 5/10/1889, “Ue ber den in ter na tio na len Ar bei ter Kon gress in Pa ris” (car ta ci ta da aba jo de Liebk necht al Vor wärts). V. ade más: n° 351
(1893), 478-480 (3/1896), etc. 
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Be bel6 o Kautsky7. Es tas no tas no obe de cen, por otra par te,
a una po lí ti ca de edi ción o tra duc ción de teo ría mar xis ta, si -
no a cir cuns tan cias pre ci sas, co mo por ejem plo, cuan do al -
gu na cues tión de ac tua li dad po lí ti ca era abor da da por al gu -
no de es tos úl ti mos au to res, o cuan do se con me mo ra ba la
de sa pa ri ción de una fi gu ra, co mo la muer te de En gels (1895)
o el oc ta vo ani ver sa rio de la de sa pa ri ción de Marx (1891). 

Si hay un re fe ren te teó ri co po lí ti co que se des ta ca so bre el
con jun to, no es Marx si no Las sa lle: así, en el n° 85
(4/8/1988) y 86 (11/8/1888) se pu bli can “Gold kör ner. Aus
Las sa lle Scrif ten” (al go así co mo “Per las de la sa bi du ría de
los es cri tos F. Las sa lle”), una se rie de fra ses es co gi das de
sus obras. Pa ra los 31 de agos to, ani ver sa rio de su muer te,
el Vor wärts pre pa ra ba co lum nas con me mo ra ti vas o nú me ros
es pe cia les. Es así que el 1° de se tiem bre de 1888 se con sa -
gra un nú me ro a Las sa lle, que se abre con un re tra to de gran
ta ma ño, se pu bli can nue vos frag men tos de sus es cri tos y tres
ar tí cu los que abor dan di ver sos as pec tos de su vi da y su obra:
“Las sa lle und Birs marck”, “Die Or ga ni sa tion des Ar bei ter”,
“Der  So zia lis mus auf sei nem Fel dung durch die Welt” (n° 89,
1°/9/1888). Otro ho me na je, don de vuel ve a apa re cer su re tra -
to, se re pi te en el n° 141 (31/8/1889), mien tras el n° 449 se
abre con una co lum na en la que se re cuer da un nue vo ani ver -
sa rio de su muer te (31/8/1895: “Zum 31. Au gust”, p.1, col.
1). Pe ro más allá de los nú me ros es pe cia les, son in con ta bles
las ape la cio nes a su fi gu ra y a tra mos de sus obras o a sus
cé le bres dis cur sos en las pá gi nas del Vor wärts.

Una de le ga ción al Con gre so 
In ter na cio nal Obre ro de Pa rís
Del 12 al 14 de ju nio de 1889 se ha bía reu ni do en Pa rís, en la
Sa la Pe tre lle, el Con grès In ter na tio nal Ouv rier So cia lis te, don -
de que dó fun da da la que se lla ma rá Se gun da In ter na cio nal. En
ver dad, se reu nie ron dos con gre sos, uno pro mo vi do por los
“po si bi lis tas” y los tra deu nio nis tas bri tá ni cos, y otro ani ma do
por los gues dis tas fran ce ses y los anar quis tas, a quie nes se
unie ron los so cial de mó cra tas ale ma nes. “Es te se gun do con -
gre so —apun ta Droz— es el que mos tró ma yor ac ti vi dad
crea do ra, po nien do des de el pri mer mo men to en el cen tro de
sus  de ba tes el pro ble ma de la le gis la ción so cial y el plan tea -
do por la ac ción po lí ti ca, así co mo la con quis ta del su fra gio
uni ver sal en los paí ses don de aún no exis tía” (1985, 1: 12).

Asis tie ron a él de le ga cio nes de 16 paí ses, al gu nas de ellas
muy nu me ro sas, co mo las de Ale ma nia, Bél gi ca, In gla te rra y
Fran cia. Coin ci die ron allí al gu nas de las fi gu ras más re le van -
tes del so cia lis mo in ter na cio nal, co mo los ale ma nes Be bel,
Liebk necht, Cla ra Zet kin y Eduard Berns tein, los bel gas De
Pae pe, Vol ders y Van der vel de, el aus tro mar xis ta Víc tor Ad ler,
los es pa ño les Jo sé Me sa y Pa blo Igle sias, los in gle ses Wi lliam
Mo rris y Cun ning ham Gra ham, los ru sos Ple ja nov y Axel rod;
Elea nor, la hi ja de Marx; los fran ce ses La far gue, Gues de, 

De vi lle, Vai llant, Lon guet, Ma lon; el ho lan dés Do me la Nie wen -
huis y el hún ga ro Leo Fran kel, que ha bía si do mi nis tro de tra -
ba jo du ran te la Co mu na de Pa rís. Jean Lon guet es cri bió en su
En ci clo pe dia del So cia lis mo: “Ja más se ha bía reu ni do una asam -
blea tan re pre sen ta ti va del pro le ta ria do de to dos los paí ses”
(Del Ro sal, 1958: 362-363).

El fran cés Ale jo Pey ret, exi lia do en la Ar gen ti na des de 1855,
par ti ci pó de sus se sio nes, fir man do las ac tas “pour les gru -
pes so cia lis tes de Bue nos Ai res” (Tar cus, 2002b). El Ve rein
Vor wärts, por su par te, en vió un “In for me al Con gre so So cia -
lis ta de Pa rís de 1889”8 don de pre sen ta ba un cua dro del es -
ta do del so cia lis mo en la Ar gen ti na, se atri bu yó la de le ga ción
de la so cial de mo cra cia en Amé ri ca y so li ci tó al lí der so cia lis -
ta ale mán Wil helm Liebk necht que lo re pre sen te. Es así que el
Vor wärtsn° 146 se abría, ba jo el tí tu lo: “Ue ber den in ter na tio -
na len Ar bei ter Kon gress in Pa ris”, con es ta no ta que sus cri be
A. Uh le, su di rec tor: “Nos es cri be el com pa ñe ro Liebknecht,
quien tu vo la bon dad de acep tar la re pre sen ta ción de los
obre ros ale ma nes en Ar gen ti na al Con gre so In ter na cio nal de
Pa rís”.9 Liebk necht se ha bía di ri gi do en es tos tér mi nos a sus
com pa trio tas exi lia dos:

Les agra dez co de la ma ne ra más ca lu ro sa el ho nor
que us te des y los com pa ñe ros de allí me hi cie ron al
nom brar me su re pre sen tan te en el con gre so obre ro
in ter na cio nal. Cum plí el man da to con em pe ño. En
cuan to al con gre so, me re mi to a las no tas de los dia -
rios y al pro to co lo del con gre so que se pu bli ca rá pri -
me ra men te en fran cés al ca bo del pró xi mo mes (se -
tiem bre). Aun que lo ha bía an he la do mu cho, el con gre -
so su pe ró mis ex pec ta ti vas. Es te fue el pri mer con gre -
so obre ro in ter na cio nal que por la con cu rren cia se
con vir tió real men te en un par la men to mun dial de los
obre ros. Sal vo Es ta dos Uni dos e In gla te rra, don de el
mo vi mien to obre ro es ta ba rees truc tu rán do se, la re -
pre sen ta ción de los dis tin tos paí ses fue ade cua da a su
po der de mo vi li za ción.

¡Mag ní fi ca fue la con fra ter ni dad en tre los obre ros ale -
ma nes y los obre ros fran ce ses!

Nun ca me sen tí tan con mo vi do cuan do —du ran te los
gri tos de jú bi lo—  des pués de la pre sen ta ción del
con gre so di la ma no ins tin ti va men te a mi co ti tu lar
Vai llant sen ta do en la tri bu na. A él, el re pre sen tan te de
la Fran cia tra ba ja do ra, en el nom bre de la Ale ma nia
tra ba ja do ra.

En su ma, es te con gre so fue la más gran de ma ni fes -
ta ción de paz ja más vis ta por el mun do. El he cho de
que du ran te sie te días de dis cu sión se ma ni fes tó la
ma yor ar mo nía en tre los obre ros y una coin ci den cia
en to das las rei vin di ca cio nes, mues tra evi den te men -
te la uni ver sa li dad y el ca rác ter cul tu ral de nues tro
mo vi mien to.

6 Vor wärtsn° 437, 8/6/1895: “Be bel und der Nor dost see-Ca nal”. 

7 Vor wärtsn° 379, 28-4-1894: K. Kautsky, “Die Ar beit zeit heu te und vor fünnf hun dert Jah ren”.

8 Ar chi vo Die go Abad de San ti llán: A (Ar gen ti na) “In for me al Con gre so So cia lis ta de Pa rís de 1889”, IISG. Cit. en Za ra go za, 1996: 124.

9 Nó te se bien: a di fe ren cia de los “gru pos so cia lis tas de Bue nos Ai res” que de le gan a Pey ret, aquí no se ha bla de cla se obre ra ar gen ti na, si no de “los
obre ros ale ma nes en Ar gen ti na”. De cual quier mo do, co mo ve re mos lue go, la de le ga ción ten drá con se cuen cias de ci si vas en la for ma ción del mo vi -
mien to obre ro ar gen ti no.
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No so nó si quie ra una ex cla ma ción de odio en tre las
na cio nes. El es pí ri tu de fra ter ni dad ani mó a to dos par -
ti ci pan tes en la mis ma ma ne ra.

Por su pues to, los ene mi gos es tán fu rio sos a cau sa de
es te éxi to. Sus ame na zas e in sul tos son mú si ca pa ra
nues tros oí dos.

Su fi cien te por hoy. El con gre so me dio un tra ba jo
enor me y to da vía no des can sé de las con se cuen cias
de es te es fuer zo.

Oca sio nal men te es cri bi ré más. Ca ri ños a us te des y
de más com pa ñe ros.

Su W. Liebk necht. 

Bors dorf, el 21 de agos to 188910

El Con gre so, par tien do de los prin ci pios so cia lis tas más ge ne -
ra les, ex traía un pro gra ma de re cla mos so bre le gis la ción so cial
y con di cio nes la bo ra les co mo la li mi ta ción de la jor na da de tra -
ba jo a 8 ho ras, la pro hi bi ción del tra ba jo in fan til, el re po so inin -
te rrum pi do de 36 ho ras; “igual sa la rio por igual tra ba jo” en lo
que ha ce al jor nal fe me ni no, etc. De ja ba es ta ble ci do un plan de
rei vin di ca cio nes, una ba se de mo vi li za ción na cio nal e in ter na -
cio nal del pro le ta ria do y una orien ta ción po lí ti ca que re pre sen -
ta ría du ran te dé ca das un nor te per ma nen te pa ra el mo vi mien -
to obre ro mun dial. A par tir del Con gre so de Pa rís que da ba
abier ta una nue va eta pa, la del mo vi mien to obre ro so cia lis ta
or ga ni za do y guia do por un pen sa mien to y una ac ción emi nen -
te men te po lí ti ca, que ar ti cu la ba las rei vin di ca cio nes eco nó mi -
cas in me dia tas con la es tra te gia re vo lu cio na ria de la con quis ta
del po der po lí ti co del pro le ta ria do pa ra al can zar la eman ci pa -
ción hu ma na. Es en es te con gre so, ade más, que se re suel ve
de sig nar mun dial men te, a par tir del año si guien te, el 1° de Ma -
yo co mo jor na da de pro tes ta de los tra ba ja do res, en re cuer do
de la huel ga re vo lu cio na ria de Chi ca go de 1886, que ha bía con -
clui do trá gi ca men te con la con de na a muer te de los “már ti res
de Chi ca go”. Di cha re so lu ción ten drá im por tan tes con se cuen -
cias en to do el mun do y, co mo ve re mos, tam bién en la Ar gen -
ti na. “A tra vés de los pri me ros de Ma yo, el pro le ta ria do ha ido
ja lo nan do su ca mi no. Ca da Pri me ro de Ma yo ha si do un re -
cuen to de fuer zas, un ba lan ce en la lu cha li be ra do ra de los
opri mi dos” (Del Ro sal, 1958: 365-67).

El Co mi té In ter na cio nal Obre ro
El Vor wärts co mien za a in for mar a par tir de agos to de 1889
so bre el Con gre so de Pa rís y la si tua ción del mo vi mien to
obre ro en los paí ses eu ro peos, los Es ta dos Uni dos y Ru sia
(n° 141, 31/8/89). En el ar tí cu lo “Die Si tua tion und die Ar bei -
ter” (La si tua ción y los obre ros), por ejem plo, se dis tin gue
en tre ob je ti vos in me dia tos (la lu cha por la le gis la ción la bo ral
y so cial) y ob je ti vos de lar go pla zo (la su pre sión del tra ba jo
asa la ria do y del mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta), pa ra lo cual

se ría ne ce sa rio —ob ser va el au tor, ape lan do a una de las fra -
ses tí pi cas de Las sa lle— “el tra ba jo de ge ne ra cio nes” (n°
144, 21/9/1889).

Los hom bres del Vor wärts de ci den ha cer su yos los ob je ti vos
acor da dos en el Con gre so y es así que “a prin ci pios del año
1890 nom bra ron una co mi sión con el en car go de po ner se en
co mu ni ca ción con las or ga ni za cio nes obre ras exis ten tes en -
ton ces, pa ra re sol ver de co mún acuer do las me di das pre pa -
ra to rias” (Kühn, 1916, 1: 20). Fue ron sus miem bros el pe rio -
dis ta sui zo Jo sé Wi ni ger, re dac tor del Vor wärts; el za pa te ro
Gus tav Noh ke, el es te reo ti pis ta Au gus to Kühn y los obre ros
ale ma nes Gui ller mo Schult ze (pa dre) y Mar ce lo Jac kel. La co -
mi sión se di ri ge a las so cie da des gre mia les en ton ces exis ten -
tes —co mo la de los ci ga rre ros y la de los car pin te ros—, así
co mo al Cír cu lo So cia lis ta In ter na cio nal, que a pe sar de su
nom bre agru pa ba des de 1888 a un sec tor de los anar quis tas,
so bre to do ita lia nos y fran ce ses, que se reu nían en “los al tos”
del Ca fé Gru tli, ubi ca do en Ce rri to en tre Bar to lo mé Mi tre y
Can ga llo (ac tual men te Juan D. Pe rón). La ini cia ti va fue bien
re ci bi da por las so cie da des obre ras, no así por los anar quis -
tas. Se cons ti tu yó en ton ces una co mi sión am plia da con las
pri me ras, que to mó por nom bre “Co mi té In ter na cio nal”,
nom brán do se a Wi ni ger pre si den te pro vi so rio y en car gán do -
se le la re dac ción de un ma ni fies to di ri gi do a los tra ba ja do res
(Ibid., 2: 20).

Días des pués se pu bli ca ba —por pri me ra vez en cas te lla no—
un vo lan te de cua tro pá gi nas, el “Ma ni fies to a to dos los tra -
ba ja do res de las re pú bli cas del Pla ta”, del cual se ti ra ron
20.000 ejem pla res (fac si mi lar par cial en Kühn, 2: 52). Es te
pri mer ma ni fies to brin da una pau ta cla ra del te nor del dis cur -
so so cia lis ta al can za do por el Vor wärts en 1890, in clu so de
su sec tor más ac ti vo y com ba ti vo po lí ti ca men te. En pri mer lu -
gar, se tor na vi si ble có mo el Con gre so de Pa rís ha apor ta do,
con la con sig na de la jor na da de ocho ho ras y el lla ma mien -
to pa ra el 1° de Ma yo, un eje no só lo de ac ción si no tam bién
doc tri na rio. Sin em bar go, la nue va orien ta ción po lí ti ca que
pro vie ne del Con gre so se reins cri bía en una con cep ción so -
cia lis ta pre via, fuer te men te in flui da por la doc tri na de Las sa -
lle. Por ejem plo, la re fe ren cia al in mi gran te que se ve obli ga -
do “a tra ba jar por un tro zo de pan en vez de re ci bir lo que en
jus ti cia co rres pon de a su pro duc ción”, pa re ce re pe tir el con -
cep to las sa llea no del de re cho de los obre ros al “pro duc to ín -
te gro de su tra ba jo”. Cuan do se “de man da” la re duc ción de la
jor na da de tra ba jo a ocho ho ras, se acla ra, no es por que los
mue va el in te rés par ti cu lar de ob te ner “pin gües” me jo ras sa -
la ria les, si no por que, de una par te, per mi ti ría ba jar la de so cu -
pa ción (un mó vil so li da rio), y de otra, li be ra ría un tiem po pre -
cio so pa ra la edu ca ción del tra ba ja dor a tra vés de la “cien cia
ex pe ri men tal” (un mó vil “es pi ri tual”). Es ta ne ga ti va a re cla -
mar au men tos sa la ria les pro ve nía tam bién de la mis ma pers -
pec ti va. Las sa lle no era par ti da rio de la lu cha sa la rial: en ten -
día que el mo vi mien to del sa la rio es ta ba su je to a una ley, si -
no de hie rro al me nos “de bron ce”, que ha cía que és te os ci -
la se en tor no a un “cen tro de gra ve dad” que ve nía da do por
el “ni vel mí ni mo de sub sis ten cia de los obre ros”. Fi nal men te,
en re la ción al ac ce so de los obre ros a la “cien cia ex pe ri men -
tal”, re cor de mos que bue na par te de la obra de Las sa lle gi ra

10 “Ue ber den in ter na tio na len Ar bei ter Kon gress in Pa ris”, en Vor wärtsn° 146, 5/10/1889. Tra duc ción de J. Ze ller. 



Políticas de la Memoria N0 5. Verano 2004/2005

H o r a c i o 111

en tor no al en cuen tro en tre las dos po ten cias de la mo der ni -
dad: la Cla se Obre ra y la Cien cia.11

Si bien se tra ta de una in ter pe la ción cla sis ta, don de se con -
vo ca a sus “her ma nos de in for tu nio”, los obre ros, aque llos
que pro du cen con sus ma nos la ri que za so cial y pro mue ven
el pro gre so, no apa re ce co mo lu cha ex plí ci ta men te orien ta da
con tra el Ca pi tal y se ape la, co mo me dio pri vi le gia do, a la pro -
pa gan da. Pa ra al guien in tro du ci do al so cia lis mo mar xis ta co -
mo Kühn, es te so cia lis mo que cir cu la ba a prin ci pios de los
‘90 “era más bien ins tin ti vo que el re sul ta do de es tu dios me -
tó di cos”. In clu so “el úni co in te lec tual que al prin ci pio con ta -
mos en tre no so tros, el li te ra to sui zo Jo sé Wi ni ger, no era la
per so na que hu bie ra po di do sem brar ideas más cla ras so bre
el so cia lis mo. Sin que rer des co no cer le los mé ri tos ad qui ri dos
con la bue na vo lun tad de que dio prue bas abun dan tes, hay
que de cir, en ho nor a la ver dad, que del so cia lis mo te nía ideas
bas tan te con fu sas. Tes ti mo nio de ello es el pri mer ma ni fies to
del Co mi té In ter na cio nal, que es obra ex clu si va de Wi ni ger”
(Kühn, 1916, 6: 102).

Al fi nal del “Ma ni fies to...” se in vi ta ba a una reu nión pre pa ra -
to ria a ce le brar se el 30 de mar zo en la se de del Vor wärts, ca -
lle Co mer cio 880, pa ra tra tar el si guien te or den del día: 1° In -
for me que da rá la co mi sión, en va rios idio mas. 2° Elec ción de
un Co mi té de fi ni ti vo. 3° El 1° de Ma yo, día de fies ta. 4° Mi tin
in ter na cio nal. 5° Pro ce der a una pe ti ción al Con gre so Na cio -
nal re cla man do la san ción de le yes pro tec to ras pa ra la cla se
obre ra (Kühn, 1916, 2: 52; Od do ne, 1934: 124).

Pa ra le la men te, a par tir de fe bre ro de 1890, des de las pá gi nas
del Vor wärts se im pul sa ba la cam pa ña por la ins tau ra ción de
la jor na da de ocho ho ras y la ma ni fes ta ción in ter na cio nal del
1º de Ma yo (Vor wärtsnº 165, 22/2/1890). Des de mar zo se in -
vi ta a reu nio nes pre li mi na res pa ra or ga ni zar la jor na da en
Bue nos Ai res. Una pri me ra con vo ca to ria, pa ra el 8 de mar zo,
fue res trin gi da a tra ba ja do res ale ma nes. Se ma nas des pués se
in vi ta ba a la reu nión con vo ca da por el Co mi té In ter na cio nal
en el lo cal del Ve rein a rea li zar se el día si guien te, abier ta a to -
das las na cio na li da des. Allí se in for ma ría a los in vi ta dos “en
va rios idio mas” del ca rác ter de la reu nión (“Ein Mahn wort an
die deuts chen ar bei ter. Zum 30. Mærz”, n° 170, 29/3/1890).
En el nú me ro si guien te se no ti fi ca ba del éxi to de asam blea,
que ha bía se sio na do a sa la lle na —se gún el n° 176 del Vor -
wärts(10/5/1890), ha brían par ti ci pa do en tre 500 y 600 per so -
nas— y que ex pre sa ba, da da la di ver si dad de na cio na li da des
de los obre ros par ti ci pan tes, “un ca rác ter in ter na cio nal”
(“Der ers te Er folg”, n° 171, 5/4/1890). 

En ella se en fren ta ron so cia lis tas y anar quis tas. Wi ni ger in for -
ma acer ca de las ra zo nes de su rea li za ción. “En una ani ma da
dis cu sión que si gue al in for me, ex pré san se con cep tos dis pa -
res en tor no a la for ma de ce le brar la fe cha. Pro pó ne se, por
una par te, que los obre ros ha gan aban do no del tra ba jo y con -
cu rran al mi tin; pro púg na se, por la otra, ‘una ma ni fes ta ción
por las ca lles de la ciu dad’. Un de le ga do con si de ra inú ti les es -
tas pro po si cio nes. ‘De be apli car se la fuer za —di ce— co mo
úni co me dio pa ra la eman ci pa ción del pro le ta ria do’” (Ma rot ta,
1960, 1: 78). Pro me dian do la asam blea, el anar quis ta ca ta lán
Za ca rías Ra bas sa “se pu so de pie y cri ti có el acuer do que ya

ha bía si do adop ta do de ele var al po der eje cu ti vo una pe ti ción
de le gis la ción la bo ral por que, en su opi nión, era inú til es pe rar
ob te ner me jo ras por mé to dos le ga les. El asun to se so me tió de
nue vo a vo ta ción, y la mo ción se adop tó, con el vo to de Ra -
bas sa en con tra”. So bre el fi nal, a las seis de la tar de, un gru -
po de anar quis tas del Cen tro So cia lis ta In ter na cio nal irrum pió
en la reu nión, con la in ten ción de vol ver a dis cu tir las pro pues -
tas adop ta das. “Pe se a la opo si ción de los or ga ni za do res, cri -
ti can los ar gu men tos so cia lis tas y la reu nión se con vier te en
un ver da de ro cam po de ba ta lla”. El Vor wärts ca li fi ca rá a los
anar quis tas de gri to nes, gen tu za y ma le du ca dos” (“Der ers te
...”, n° 171, 5/4/1890; Za ra go za, 1996: 126-127). 

Con to do, se apro bó lo rea li za do por el co mi té pro vi sio nal y se
es ta ble ció que el co mi té de fi ni ti vo de bía es tar for ma do por
tres re pre sen tan tes de ca da aso cia ción obre ra ad he ri da. “Se
eli gió allí un Co mi té de 27 per so nas au to de no mi na do Co mi té
In ter na cio nal Obre ro. Se ra ti fi có co mo pre si den te a Jo sé Wi -
ni ger y se nom bró a los si guien tes de le ga dos: Gus ta vo Noh ke,
vi ce pre si den te; Gui ller mo Schul ze, Ber nar do Sán chez, G. Ma -
rroc co, Os val do Seyf fert, Mar ce lo Jac kel, se cre ta rios; Au gus -
to Kühn, te so re ro; Pe dro Cal da ra, G. Ca po di lu po, P. Ga llet ti, D.
Ger vat ti, P. P. Gör ling,  P. Har tung, La ro que, Car los Mau li, J.
Pi que res, F. de Pruys ne re, G. Sach se, E. Ter zo glio, Adolf Uh le,
Os car Men gen, J. Mo ser, Pas cual Mot ta de lli, Ni cas tro G. Pa -
ne lla, J. Paul, C. Vi lla rreal, y S. Zan der, re pre sen tan tes” (Ma -
rot ta, 1960, 1: 79, trans crip to con li ge ras co rrec cio nes de ape -
lli dos). Es sig ni fi ca ti va la he ge mo nía de los ale ma nes: aun que
só lo tres de las so cie da des pa tro ci nan tes eran de esa na cio na -
li dad fren te a seis ita lia nas, en el co mi té apa re cen 14 nom bres
ale ma nes y nue ve ita lia nos (Za ra go za, 1996: 126-127).

Reu ni do po cos días des pués, el nue vo Co mi té tra zó el si -
guien te pro gra ma: 1°. Con vo car a los obre ros de la Ca pi tal a
un mi tin a ce le brar se el 1° de Ma yo; 2°. Crear una Fe de ra ción
de obre ros en es ta Re pú bli ca; 3°. Edi tar un pe rió di co pa ra la
de fen sa de la cla se obre ra; 4°. Di ri gir una pe ti ción al Con gre -
so Na cio nal pa ra so li ci tar la san ción de le yes pro tec to ras de
la cla se obre ra (Od do ne, 1934: 125). Co mo ha se ña la do
Ratzer, “en tre el or den del día ini cial y el pro gra ma apro ba do
hay una di fe ren cia, un en ri que ci mien to, que sin du das ex pre -
sa las exi gen cias de es tas so cie da des y gru pos obre ros con -
vo ca dos por el club so cia lis ta ale mán. Hay dos pun tos nue -
vos: la Fe de ra ción obre ra y el pe rió di co, que se unen al mi tin
y al pe ti to rio, pre vis tos des de el co mien zo” (Rat zer, 1970:
70). En efec to, las se ma nas si guien tes a la asam blea del 30
de mar zo, “el Co mi té In ter na cio nal re ci bía con ti nua men te ad -
he sio nes nue vas, mu chas de ellas de so cie da des de so co rro
ita lia nas, y al gu nas otras por es cri to pro ce den tes del in te rior,
de ma ne ra que an tes de lle gar al 1° de Ma yo hu bo más de 50
de le ga dos” (Kühn, 1916, 2: 52).

Se gún Kühn, “pa ra ex pli car el por qué de las bue nas dis po si -
cio nes que el Co mi té en con tró en la cla se obre ra” ha bía que
re mi tir se a la “hon da im pre sión” que ha bían de ja do dos ex pe -
rien cias huel guís ti cas en los úl ti mos tiem pos: el pa ro de los
car pin te ros y la huel ga de los obre ros de riel que ha bía na ci do
en los ta lle res So la, del Fe rro ca rril Sud, en oc tu bre de 1888
(Kühn, 1916, 2: 53). En ver dad, des de 1887 el au men to del

11 To dos es tos tó pi cos del so cia lis mo las sa llea no pue den en con trar se en la edi ción cas te lla na de sus es cri tos po lí ti cos (Las sa lle, 1989). Pa ra una crí ti -
ca pun zan te de los mis mos, v. la obra ya ci ta da de Marx: Crí ti ca del Pro gra ma de Got ha. Y pa ra una eva lua ción pon de ra da del de ba te Marx /Las sa lle, v.
el ca pí tu lo co rres pon dien te en la obra mo nu men tal de F. Meh ring, His to ria de la so cial de mo cra cia ale ma na.
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oro y la de pre cia ción del pa pel mo ne da ha bían pro pi cia do re -
cla mos, agru pa mien tos y lu chas en di ver sas ra mas de la in -
dus tria: ese mis mo año ha bía en tra do en es ce na el pro le ta ria -
do del riel con di ver sas ac cio nes y con la fun da ción de La Fra -
ter ni dad; en ene ro de 1888 la So cie dad Cos mo po li ta de Obre -
ros Pa na de ros re cla ma ba un au men to sa la rial del 30% y con -
vo ca ba a una huel ga que re sul tó fi nal men te exi to sa, etc.
(Ratzer, 1970: 62-63).

Tra za do el pro gra ma de cua tro pun tos, el Co mi té In ter na cio nal
pu so ma nos a la obra. “El tra ba jo de más bul to que el Co mi té
efec tuó an tes del 1° de Ma yo fue el de re co ger fir mas pa ra la
pe ti ción al Con gre so Na cio nal. A es te efec to, se de sig nó a ca -
da de le ga do un ba rrio, y en un do min go del mes de abril se re -
co lec ta ron, en tran do es pe cial men te en los con ven ti llos,
20.000 fir mas au tén ti cas, cu yo nú me ro fue en gro sa do en el
mi tin del 1° de Ma yo en el Pra do Es pa ñol, a cu ya en tra da se
ha bían co lo ca do me sas al efec to” (Kühn, 1916, 1: 52). 

El tex to del pe ti to rio co men za ba ape lan do al “de re cho de pe -
ti ción” es ta ble ci do por la Cons ti tu ción Na cio nal pa ra so li ci tar
“le yes pro tec to ras a la cla se obre ra”, ba sa das en una se rie
de pro po si cio nes: la jor na da de ocho ho ras; la pro hi bi ción
del tra ba jo a me no res de 14 años y la re duc ción de la jor na -
da a seis ho ras pa ra los jó ve nes de en tre 14 y 18; la abo li -
ción del tra ba jo noc tur no, sal vo en aque llas ra mas que exi -
gen “un fun cio na mien to no in te rrum pi do”; la pro hi bi ción del
tra ba jo de la mu jer en aque llas ra mas “que afec ten con par -
ti cu la ri dad al or ga nis mo fe me ni no”; el “sá ba do in glés”; la
pro hi bi ción de sis te mas  fa bri les per ju di cia les pa ra la sa lud
del obre ro; la pro hi bi ción del tra ba jo a des ta jo y por su bas -
ta; ins pec ción fa bril a car go del Es ta do, ele gi da en par te por
los pro pios tra ba ja do res; con trol de pro ce sos fa bri les y cas -
ti go a adul te ra cio nes y fal si fi ca cio nes; y, fi nal men te, tri bu na -
les ar bi tra les com pues tos por de le ga dos de los tra ba ja do res
y de los em pre sa rios.

Los fir man tes en ten dían que no ca bría “du da al gu na so bre la
jus ti cia, opor tu ni dad y ur gen cia de nues tras pe ti cio nes” y se
des pe dían “es pe ran do que es tas pro po si cio nes de mi lla res de
hon ra dos y la bo rio sos tra ba ja do res me re ce rán ser aten di das
en bre ve por los ho no ra bles le gis la do res que, ce lo sos en co -
lo car a su pa tria en tre las na cio nes de la ci vi li za ción mo der -
na, nun ca ol vi dan de ayu dar en to do lo po si ble a aque llas nu -
me ro sas cla ses de cu ya la bor y bie nes tar de pen de la ma yor
par te de la pros pe ri dad y el pro gre so del país y el gran por -
ve nir de la Na ción Ar gen ti na”.

De po co ser vi rían el cui da do pues to en las for mas, el re cur so
al de re cho in ter na cio nal y la ape la ción a la pros pe ri dad y el
pro gre so de la na ción ar gen ti na. Días des pués, el pe ti to rio era
pre sen ta do en la Cá ma ra de Di pu ta dos por una de le ga ción del
Co mi té. “En la Me sa de En tra das se ne ga ron a re ci bir la, pre -
tex tan do que no só lo la pe ti ción mis ma, si no tam bién los plie -
gos que con te nían los nom bres de los fir man tes, de bían ser
ex ten di dos en pa pel se lla do. Se ape ló al pre si den te de la Cá -
ma ra, el Ge ne ral Lu cio V. Man si lla, y es te de ci dió que se de -
bía re ci bir la. Fue des ti na da a co mi sión, y és ta, por bo ca de su
in for man te, el di pu ta do Aya rra ga ray, pro du jo un in for me muy
par co, des pués de lo cual la cá ma ra en te rró el asun to” (Kühn,
1916, 3: 77). Que da ba en el ha ber, de cual quier mo do, la ex -
pe rien cia acu mu la da en es tos me ses de reu nio nes, mi ti nes y
de ba tes, y el pro gra ma, que tra za ría la lí nea de ac ción de la
cla se tra ba ja do ra pa ra las dé ca das si guien tes.

El “Ma ni fies to a to dos los tra ba ja do res de la 
Re pú bli ca”: en tre Las sa lle y la so cial de mo cra cia
Las so cie da des ad he ren tes al Co mi té In ter na cio nal ha bían
reu ni do 500 pe sos, par te de los cua les sir vie ron pa ra cos tear
los car te les, cir cu la res y vo lan tes. Pre ci sa men te, otro de los
tra ba jos rea li za dos por di cho Co mi té con el fin de re co ger fir -
mas pa ra la pe ti ción de le yes obre ras al Con gre so Na cio nal y
pa ra pre pa rar el mi tin del 1° de Ma yo, fue la pu bli ca ción de un
“Ma ni fies to a to dos los tra ba ja do res de la Re pú bli ca” (Kühn,
1916, 2: 52), im pre so en un vo lan te de cua tro pá gi nas en oc -
ta va, a dos co lum nas (re prod. fac si mi lar en Od do ne, 1934:
126-129). Se ti ra ron 20.000 ejem pla res. Es te tex to es una ver -
sión am plia da y me jo ra da del “Ma ni fies to...” de mar zo que ha -
bía re dac ta do Wi ni ger.

Kühn, la men ta ble men te, no nos re ve la es ta vez la au to ría del
“Ma ni fies to...” de abril. Es pro ba ble que sea el re sul ta do de un
tra ba jo co lec ti vo y aca so él mis mo par ti ci pó de la re dac ción.
La apor ta ción de his pa no ha blan tes se gu ra men te evi tó es ta vez
aque lla “re dac ción de fi cien te” del “Ma ni fies to” de mar zo, la
que, se gún Kühn, de la ta ba “el ori gen ex tran je ro de su au tor”
(Kühn, 1916, 2: 52). El “Ma ni fies to” de abril es tá, ade más,
más pro fun da men te im bui do de la doc tri na so cia lis ta de la In -
ter na cio nal, aun que nue va men te se re ve la aquí la ma triz las sa -
llea na del so cia lis mo de los hom bres del Vor wärts.

En pri mer lu gar, lla ma la aten ción el cui da do pues to en in cluir
ex plí ci ta men te en su in ter pe la ción a las mu je res tra ba ja do ras.
El Ma ni fies to se ini cia con es te sa lu do: “¡Tra ba ja do res! Com -
pa ñe ras: Com pa ñe ros: ¡Sa lud!” (Od do ne, 1934: 126). Co -
mien za el tex to re mar can do la im por tan cia de la ce le bra ción
in ter na cio nal del 1° de Ma yo pró xi mo “co mo fies ta uni ver sal
de obre ros, con el ob je to de ini ciar de nue vo y con ma yor im -
pul so y ener gía, en cam po am plia do y en har mó ni ca unión de
to dos los paí ses, es to es, en fra ter ni dad in ter na cio nal, la pro -
pa gan da en pro de la eman ci pa ción so cial”. Ese día de unión
fra ter nal con vo ca do por los de le ga dos del Con gre so de Pa rís
de bía ser re fren da do “por las ma sas de mi llo nes de to dos los
paí ses”, en un cla mor que atra ve san do las fron te ras que los
se pa ra ban, die ra “en los idio mas de to dos los pue blos el aler -
ta in ter na cio nal de las ma sas obre ras: ¡Pro le ta rios de to dos
los paí ses, uníos!”.

Re pro du ce a con ti nua ción las re so lu cio nes del Con gre so de
Pa rís, acla ran do que se tra ta del “pro gra ma mí ni mo” y no de
la eman ci pa ción so cial de fi ni ti va. Se per fi la en es te “Ma ni fies -
to” con ma yor cla ri dad que en el an te rior la opo si ción Ca pi -
tal /Tra ba jo, así co mo la con de na del ca pi ta lis mo co mo sis te -
ma ba sa do en la ex plo ta ción del tra ba jo: “El Con gre so Obre -
ro de Pa rís ex hor ta a los tra ba ja do res de to dos los paí ses a
pe dir de sus res pec ti vos go bier nos le yes pro tec to ras al tra ba -
jo, fun dan do su pro po si ción por el in men so de sa rro llo de la
pro tec ción [sic: pro duc ción] ca pi ta lis ta y de la ex plo ta ción,
mi se ria y de ge ne ra ción del pro le ta ria do, que son las con se -
cuen cias in me dia tas y na tu ra les de la pri me ra. La jus ti cia y
opor tu ni dad de es tas de man das son tan evi den tes que has ta
los je fes de los mis mos ad ver sa rios se ven en la ne ce si dad de
re co no cer las pú bli ca men te y de ten tar por su par te a me jo rar -
las”, etc. (Od do ne, 1934: 127).

Hay tra mos idén ti cos al pe ti to rio pre sen ta do en la Cá ma ra de
Di pu ta dos, pe ro acom pa ña dos aquí de una crí ti ca del ca rác ter
cla sis ta del Par la men to, don de “Por cen te na res se pre sen tan
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los es pe cu la do res, los in dus tria les, los gran des pro pie ta rios y
es tan cie ros... los unos pa ra pe dir im pues tos  pro tec to res, los
otros sub ven cio nes, ga ran tías, le yes o de cre tos de to da cla se
en su fa vor.. Úni ca men te no so tros, el pue blo tra ba ja dor, que vi -
ve de su pe que ño jor nal y tan to su fre mi se ria, nos que da mos
has ta aho ra mu dos y quie tos con hu mil de mo des tia. Si, al fin,
aho ra opri mi dos por el du ro yu go has ta be sar el sue lo, le van -
ta mos nues tro gri to de do lor y an gus tia pi dien do ayu da y pro -
tec ción, ¿no es ta mos en nues tro de re cho? ¿no se en con tra rá
la su pre ma au to ri dad del país en el de ber de oír nos y de aten -
der nues tra voz, nues tras pe ti cio nes?” (Od do ne, 1934: 127).

El “Ma ni fies to” pre sen ta el cua dro de de sam pa ro le ga l/es ta -
tal de los obre ros in mi gran tes y de los tra ba ja do res en ge ne -
ral: “Res pec to del sa la rio, al tiem po de tra ba jo, a los ac ci den -
tes, a los ta lle res y ha bi ta cio nes an ti hi gié ni cas, a la fal si fi ca -
ción de nues tros ali men tos, que da mos com ple ta men te
aban do na dos a la ex plo ta ción sin lí mi te, en rea li dad y prác ti -
ca aban do na dos por la ley, la jus ti cia y la au to ri dad” (Od do -
ne, 1934: 127). 

Des plie ga, lue go, ca da una de las de man das del pe ti to rio, de -
fen dién do las no só lo en tér mi nos de los de re chos que asis -
ten al mun do del tra ba jo, si no tam bién ape lan do al sen ti mien -
to de la éli te do mi nan te de per te nen cia al “mun do ci vi li za do”:
“Es tas de man das es tán en har mo nía con las de los obre ros
de to dos los paí ses ci vi li za dos. Y si re cla man los go ber nan -
tes de es te es ta do re pu bli ca no pa ra su pa tria un pues to en tre
las na cio nes ci vi li za das, en ton ces no po drán tra tar con me -
nos se rie dad y aten ción que aque llos otros go bier nos, en par -
te has ta mo nár qui cos, las gran des cues tio nes de cul tu ra que
aquí les pro po ne mos pa ra re sol ver las” (Od do ne, 1934: 128).

Se tra ta ba, ade más, no só lo de exi gir de re chos la bo ra les, si -
no de ha cer ex ten si vos los de re chos ci vi les y po lí ti cos a los
tra ba ja do res —de re cho de reu nión, opi nión, aso cia ción,
etc.— (“exi gi mos tam bién los tra ba ja do res, pa ra nues tras
opi nio nes y nues tros in te re ses, las mis mas li ber ta des y de re -
chos que nos per te ne cen co mo hom bres y ciu da da nos li -
bres”), de que “la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca ven ga a ser un
he cho pa ra no so tros” (Od do ne, 1934: 129).

Ce rra ba el “Ma ni fies to” in vi tan do a par ti ci par del mi tin del 1°
de Ma yo y a fir mar el pe ti to rio, sea cual fue re la suer te co rri -
da por él en el Con gre so, pues de cual quier mo do, “se rá una
de mos tra ción fran ca y enér gi ca del pue blo tra ba ja dor de es ta
Re pú bli ca, un gri to po ten te da do en el mo men to de ma yor
su fri mien to y de me nor am pa ro y es pe ran za” y ex cla ma ba:
“¡Vi va el 1° de Ma yo de 1890! ¡Vi va la Eman ci pa ción So cial!”
(Od do ne, 1934: 129).

Sin em bar go, an tes de con cluir, el “Ma ni fies to” trans cri be
una ci ta, sin pre ci sar el au tor:

“An te to do —di jo un gran hom bre, ilus tre cam peón
por la cau sa del pro le ta rio—, an te to do, obre ros, es
ne ce sa rio es to: que cons ta téis que lle váis ca de nas y
las sen tís; por es to te néis que mos trar el de seo de ser
li bra dos de ellas. Si de jáis sa car con men ti ras vues -
tros gri llos, o vos ol vi dáis tan to que las ne gáis vo so -
tros mis mos, en una pa la bra: si os aban do náis a vo -
so tros mis mos, se réis aban do na dos, y con ra zón, de
Dios y del mun do en te ro” (Od do ne, 1934: 129).

La ci ta es re le van te, no tan to por la con cep ción re den to ris ta

que asig na al pro le ta ria do, co mo por tra tar se de la úni ca re -
fe ren cia teó ri co-po lí ti ca a un au tor pre sen te en los dos Ma ni -
fies tos. Sin em bar go, no se lo de sig na con su nom bre. Es te
“gran hom bre”, es te “ilus tre cam peón por la cau sa del pro le -
ta ria do” no es Marx, co mo po dría in fe rir se de la ads crip ción
al mar xis mo que tien de a ha cer ca si to da la li te ra tu ra re fe ri da
a la ex pe rien cia del Vor wärts y del 1° de Ma yo de 1890, si no,
una vez más, Fer di nand Las sa lle. Se tra ta del dis cur so pro -
nun cia do por el di ri gen te so cia lis ta ale mán an te el pú bli co de
una Aso cia ción de For ma ción Obre ra en Frank furt, el 19 de ma -
yo de 1863. Es te dis cur so, jun to con otro pro nun cia do por
Lassa lle ese mis mo mes en la co mar ca del Me no, ha bía si do
edi ta do en un fo lle to que al can za ría enor me po pu la ri dad en las
dé ca das si guien tes ba jo el tí tu lo de Ar bei ter le se busch (Li bro de
lec tu ra obre ra). Pu bli ca do a fi na les de ju nio de 1863 con una
ti ra da de va rios mi les de ejem pla res, en 1871 al can za ba en
Leip zig la cuar ta edi ción. El re so nan te éxi to al can za do por las
con fe ren cias de Las sa lle en la co mar ca del Me no fue el pun to
de par ti da pa ra la fun da ción, el 23 de ma yo de 1863 de la All -
ge mei ner Deuts cher Ar bei ter ve rein (Aso cia ción Ge ne ral de
Obre ros Ale ma nes). El Ar bei ter le se busch cons ti tu yó du ran te mu -
cho tiem po una lec tu ra obli ga da en tre los obre ros de la Aso cia -
ción (“In tro duc ción” de Abe llán Gar cía a Las sa lle, 1989). Re -
cor de mos que era uno de los fo lle tos que dis tri buía el Ve rein
Vor wärts en la Ar gen ti na a fi nes de la dé ca da de 1880 (Kli ma,
1974: 116).

La cla se obre ra, en la fi lo so fía de la his to ria de Las sa lle, aquel
es ta men to de los que no te nían pro pie dad ni pri vi le gio par ti -
cu lar que de fen der, es ta ba lla ma da a ini ciar una nue va épo ca
his tó ri ca por su iden ti fi ca ción con el “in te rés uni ver sal”.
Lassa lle sue le ha blar de Ar bei ter (obre ro) o Ar bei ters tand (li -
te ral men te, es ta men to obre ro) y no de pro le ta rier o pro le ta -
riat, (pro le ta rio, pro le ta ria do) co mo ya se en cuen tra en es ta
mis ma épo ca en au to res co mo Lo renz Von Stein o K. Marx.
Abe llán ha se ña la do que Las sa lle to ma dis tan cia del sen ti do
que le da ban al tér mi no obre ro los de mó cra tas li be ra les —
an tes que na da, un ciu da da no po ten cial del Mit tels tand—,
pe ro tam bién “su con tra po si ción al con cep to de pro le ta rio y
de una re vo lu ción vio len ta es cla ra” (Ibid.: 45). El au tor del
Ar bei ter le se busch, en ver dad, en ten día que la cla se obre ra de bía
en ca be zar la lu cha por el su fra gio uni ver sal y el de re cho de
aso cia ción, fa vo re cien do así una es tra te gia que con sis tía, en
úl ti ma ins tan cia, en pre sio nar al Es ta do pa ra lo grar su am plia -
ción y su de mo cra ti za ción, po nién do lo al ser vi cio del “in te rés
ge ne ral”:

Es to es to do lo os que ría de cir hoy so bre el prin ci pio
fun da men tal [...], so bre el prin ci pio de pro cla mar el
su fra gio uni ver sal y di rec to co mo nues tra ban de ra,
con vis tas a al can zar la me ta an te rior men te pro pues -
ta: me jo rar vues tra si tua ción so cial me dian te la le gis -
la ción y la in ter ven ción del Es ta do (Las sa lle,
1863/1989: 183, su bra ya dos del au tor).

El Es ta do de ven dría así un agen te ac ti vo del cam bio so cial,
con ce dien do no só lo le gis la ción so cial pro tec to ra si no tam -
bién cré di tos a las coo pe ra ti vas de pro duc ción, gra cias a lo
cual la eco no mía se so cia li za ría pro gre si va men te. En el tra mo
del Dis cur so de Frank furt que ci ta el “Ma ni fies to” ar gen ti no de
abril de 1890, Las sa lle pre ci sa men te res pon día a sus crí ti cos
li be ra les que lo acu sa ban de ati zar la lu cha de cla ses. “¿No se
ad vier te que es to es un ac to gran dio so de con ci lia ción en tre
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las cla ses?”, se pre gun ta Las sa lle en la cé le bre con fe ren cia. E
in clu so ex cla ma: “¡Qué fe nó me no cul tu ral más ex traor di na rio,
qué glo ria pa ra el nom bre de Ale ma nia, pa ra la na ción ale ma -
na, si la ini cia ti va en la cues tión so cial par tie ra en Ale ma nia
pre ci sa men te de los pro pie ta rios...!” (Las sa lle, 1863/1989:
208, su bra ya dos del au tor). Sin em bar go, los obre ros no po -
dían es pe rar in ge nua men te la con ce sión gra cio sa de la bur -
gue sía, que és ta abrie se ge ne ro sa men te los gri llos que los en -
ca de na ban al yu go del tra ba jo asa la ria do: de bían au toor ga ni -
zar se co mo par ti do obre ro, y es en es te mo men to de su ar gu -
men ta ción que Las sa lle ex cla ma (ci to aho ra de la tra duc ción
más ajus ta da de Abe llán):

Pa ra que ello sea po si ble ha ce fal ta, so bre to do, una
co sa, a sa ber: que us te des se per ca ten de que arras -
tran esos gri lle tes y de que su fren ba jo su pre sión; pa -
ra ello ha ce fal ta que us te des sien tan la ne ce si dad de
que se los qui ten. Si us te des de jan que les ca mu flen
su en ca de na mien to; si us te des con sien ten que les lle -
ven al col mo mis mo de men tir se a sí mis mos, ¡si, en
una pa la bra, us te des mis mos, se ño res, se aban do -
nan, tam bién el cie lo y la tie rra los aban do na rán a us -
te des, y con to da ra zón!” (Las sa lle, 1863/1989: 210,
su bra ya dos del au tor).

Vol vien do al “Ma ni fies to” de abril, la ins pi ra ción las sa llea na de
fon do se re ve la con ma yor cla ri dad. Es evi den te que el au tor
(o los au to res) tu vie ron a la vis ta el Ar bei ter le se busch a la ho ra
de su re dac ción, y no só lo por la trans crip ción de aque lla ci ta.
Por ejem plo, el tra mo del “Ma ni fies to” en el que se ha ce re fe -
ren cia a la “jus ti cia y opor tu ni dad” de las de man das obre ras al
pun to de tor nar las tan “evi den tes que has ta los je fes de los
mis mos ad ver sa rios se ven en la ne ce si dad de re co no cer las
pú bli ca men te y de ten tar por su par te a me jo rar las” (Od do ne,
1934: 127), pa re ce un eco de los ar gu men tos si mi la res de
Las sa lle en la Con fe ren cia de Frank furt de 1863 re cién ci ta dos.
Pe ro so bre to do se ha ce vi si ble la hue lla de Las sa lle, su con -
cep ción del “Es ta do li bre” y de la “Cons ti tu ción real”, cuan do
el “Ma ni fies to”, se ña la ba que el de sam pa ro le ga l/es ta tal de los
obre ros —“que da mos com ple ta men te aban do na dos a la ex -
plo ta ción sin lí mi te, en rea li dad y prác ti ca aban do na dos por la
ley, la jus ti cia y la au to ri dad” (Od do ne, 1934: 127)— y el fun -
cio na mien to es tre cha men te cla sis ta de los po de res es ta ta les,
ter mi na ban po nien do en cues tión “aquel mis mo fun da men to
del Es ta do en su en te ra esen cia” así co mo “la su pre ma ley sa -
gra da en su au to ri dad”. Y aña de el “Ma ni fies to” glo san do di -
rec ta men te a Las sa lle: “Com pa ñe ros, uná mo nos al fin, le van -
te mos en ma sa nues tra voz, ma ni fes te mos que es ta mos
arras tran do gri llos y ca de nas y que las sen ti mos. Ha gá mos lo
evi den te an te to do el mun do que es ta mos opri mi dos, ex plo ta -
dos, sin am pa ro y sin pro tec ción de las le yes. Li gué mo nos co -
mo hom bres pi dien do nues tros de re chos, y co mo ta les ve réis
co mo al fin, tar de o tem pra no, nos oi rán brin dán do nos con los
de bi dos  res pe tos” (Ibid.: 129). 

En su ma, pa ra 1889/1890, el vie jo pro gra ma las sa llea no de los
años 1860 de au toor ga ni za ción po lí ti ca de la cla se obre ra con
vis tas a “me jo rar” su si tua ción so cial “me dian te la le gis la ción
y la in ter ven ción del Es ta do”, con to do su acen to es ta tis ta,
cons ti tu cio na lis ta e in clu so na cio na lis ta, ha bía que da do sub -
su mi do en los su ce si vos pro gra mas de la so cial de mo cra cia
ale ma na, pe ro no —co mo te mían Marx y En gels— de fi ni ti va -
men te abo li do. Aun que el nom bre de Las sa lle pa só con los

años a un se gun do pla no, mu chas de sus con cep cio nes —
acer ca de la lu cha de mo crá ti ca, del Es ta do, de la Cons ti tu -
ción, de las coo pe ra ti vas obre ras, etc.— lo so bre vi vi rán am -
plia men te en la so cial de mo cra cia in ter na cio nal. En la Ar gen -
ti na de 1890, los ar tí cu los del se ma na rio Vor wärts y los ma -
ni fies tos del Co mi té In ter na cio nal han que da do co mo un tes -
ti mo nio de ese mo men to de tran si ción en tre el so cia lis mo
las sa llea no y el so cia lis mo de la Se gun da In ter na cio nal.

El Ve rein Vor wärts, en tre la le yen da y la his to ria
No hay aún, pues, atis bos de “mar xis mo” o de “ma te ria lis mo
his tó ri co”, en la ideo lo gía so cia lis ta de los obre ros del Vor -
wärts y del Co mi té In ter na cio nal am plia do. El se ma na rio Vor -
wärts, los fo lle tos y li bros di fun di dos así co mo los dos ma ni -
fies tos de 1890, se mue ven en un es pec tro que va del las sa llis -
mo a la so cial de mo cra cia de 1899. ¿Qué es, pues, lo que ha
ob nu bi la do a los his to ria do res del so cia lis mo y del mo vi mien -
to obre ro? 

En par te, ha brá con tri bui do a pro yec tar la pre sen cia del “mar -
xis mo” ha cia el pa sa do la ca li fi ca ción en ese sen ti do lan za da
por un agru pa mien to anar quis ta so bre los or ga ni za do res de la
jor na da del 1° de Ma yo. Se gún el dia rio La Pren sa del 30 de
abril, “En la Cer ve ce ría de la ca lle Ce rri to 334 se reu nie ron
ano che los miem bros del ‘Cír cu lo So cia lis ta In ter na cio nal’ en
nú me ro de cin cuen ta, con el ob je to de re sol ver si de be rían o
no con cu rrir a la ma ni fes ta ción obre ra que se or ga ni za ba pa -
ra ma ña na, 1° de ma yo. Des pués de un lar go de ba te, de ci dió -
se que a pe sar de los prin ci pios ra di ca les que pro fe san, asis -
ti rán a la ma ni fes ta ción, sal van do sus di si den cias con las
ideas mo de ra das de los mar xis tas, que son los ini cia do res de
ese mo vi mien to uni ver sal” (trans crip to en Od do ne, 1934: 133,
n.1). Va le aquí lo se ña la do por Haupt: los tér mi nos “mar xis -
mo” y “mar xis ta” son to da vía uti li za dos en for ma pe yo ra ti va
por sus opo nen tes co mo mo do de di fe ren ciar se y cons truir su
pro pia iden ti dad, de sig nan do, an tes que una teo ría, a la orien -
ta ción y la ten den cia de los par ti da rios de Marx en la In ter na -
cio nal, pri me ro, y lue go a los “ei se na chia nos” ale ma nes o los
“gues dis tas” fran ce ses (Haupt, 1979: 201 y ss.).

Tam bién, co mo he mos se ña la do, la creen cia in ge nua de que el
“mar xis mo” ha bría si do un pro duc to “na tu ral”, in me dia to y
do mi nan te en la so cial de mo cra cia ale ma na pre via a las le yes
de ex cep ción. Tan to es así que so cia lis tas, co mu nis tas y
maoís tas, in clu so con sus di fe ren cias, coin ci die ron en es ta -
ble cer una suer te de “mi to de los orí ge nes” del so cia lis mo ar -
gen ti no, al pos tu lar la exis ten cia de un mar xis mo pri mi ge nio,
por ta do di rec ta men te des de Ale ma nia, la cu na mis ma del
“ma te ria lis mo his tó ri co”, por los exi lia dos del Vor wärts. Pe ro
el  “mar xis mo”, en tan to que “con cep ción cien tí fi ca de la his -
to ria”, ha rá su apa ri ción a fi nes del año 1890 en el pe rió di co
El Obre ro (1890-1892) de la ma no de Ger mán Avé-La lle mant
(Tar cus, 2003), mien tras los hom bres del Vor wärts, for ma dos
en la doc tri na las sa llea na y en el “eclec ti cis mo so cia lis ta” ale -
mán, se man ten drán al mar gen de esa orien ta ción po lí ti co-
teó ri ca, li mi tán do se, co mo he mos vis to, a di fun dir, en tre mu -
chos otros au to res, al gu nos fo lle tos mar xis tas, o a pu bli car en
su se ma na rio una pá gi na de ho me na je a Marx o a En gels en
oca sión de al gún ani ver sa rio.
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Berta Singerman recitando El cuervo de Edgar Allan Poe, 1929

M a n u e l

K a n t o r
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en Buenos Aires
(1882-1901)

J e s s i c a
Z e l l e r

“... un pe que ño –gran de epi so dio acae ci do en mi vi da de
cha ca re ro, de ter mi nó de fi ni ti va me ne te mi vo ca ción so -
cia lis ta. Una ma no anó ni ma y bien he cho ra hi zo lle gar
por co rreo a mis ma nos, a me dia dos de 1894, el pe rió -
di co Vor wärts, es cri to en ale mán, y edi ta do por el Club
del mis mo nom bre, cons ti tuí do por so cia lis tas ale ma -
nes, en la ciu dad de Bue nos Ai res. [...] Ape nas sa bía
des ci frar yo el idio ma ale mán por su se me jan za con el
idisch, la len gua ma ter na de mi ho gar. Hi ce pues un
gran es fuer zo men tal pa ra in ter pre tar las le tras gó ti cas
de aque lla ho ja so cia lis ta. Per ci bí su con te ni do a me -
dias; y vis lum bré, en par te, ins tin ti va men te sus pro pó -
si tos y fi nes po lí ti co-so cia les.”1

Los re cuer dos de En ri que Dick mann —uno de los pri me ros
so cia lis tas en la Ar gen ti na— di cen al mis mo mo men to mu cho
y po co so bre el te ma. Des de un lu gar de co no ci do al guien le
man da ba de vez en cuan do un pe rió di co edi ta do por un Club
de unos ale ma nes en su len gua ma ter na en la Ca pi tal. Por sus
co no ci mien tos del yid disch, Dick mann su po que la orien ta -
ción del Vor wärtsera —en un se ni do u otro— so cia lis ta, pe ro
no mu cho más. Ca si una con ti nua ción de los re cuer dos de
Dick mann son los tes ti mo nios de los his to ria do res ar gen ti nos
si guien tes so bre el Club Vor wärts y su pe rió di co. Aun que las
in for ma cio nes so bre los so cia lis tas /so cial de mó cra tas de ori -
gen ale mán en la Ar gen ti na a fi nes del si glo XIX son es ca sas,
los au to res no du dan en atri buir al Vor wärts un pa pel im por -
tan te en los co mien zos del so cia lis mo y mo vi mien to obre ro en
la Ar gen ti na. Ca si to dos los his to ria do res que se re fie ren a la
te má ti ca lo men cio nan y acen túan la im por tan cia que tu vie ron

los in mi gran tes ale ma nes en la con me mo ra ción del 1º de Ma -
yo de 1890, en la fun da ción de la pri me ra Fe de ra ción Obre ra
en 1890/91 y fi nal men te en la for ma ción del Par ti do So cia lis -
ta en 1896. Por otro la do, ca si no exis ten in ves ti ga cio nes sis -
te má ti cas so bre el Vor wärts. Los au to res sue len re pe tir las
mis mas fuen tes co no ci das, so lo que cla si fi cán do las se gún
sus pro pias pre fe ren cias.2 Por dis tin tas ra zo nes, los his to ria -
do res no al can zan una in ter pre ta ción crí ti ca del Vor wärts. En
pri mer lu gar, nin gu no de los au to res sa bía ale mán. Se gu ra -
men te el he cho más im por tan te es la pér di da, has ta ha ce po -
co tiem po, de la prin ci pal fuen te, el pe rió di co Vor wärts. Los
úni cos ejem pla res co no ci dos del Vor wärts es ta ban en el “Mu -
seo de His to ria Na cio nal” de Li tomys, Bo he mia, en la ac tual
Re pú li ca Che ca y en la Bi blio te ca de la Fun da ción Frie drich
Ebert en Bonn, Ale ma nia. Pro ba ble men te, los tiem pos de cri -
sis y de dic ta du ra son los res pon sa bles de que una co lec ción
ca si com ple ta del pe rió di co Vor wärtsha ya si do des cu bier ta re -
cién ha ce po co tiem po en la Ar gen ti na. Es tá mi cro fil ma da en
el bi blio te ca de la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta (UNLP), y
una co pia dis po ne el Cen tro de Do cu men ta ción e In ves ti ga -
ción de la cul tu ra de iz quier das en Ar gen ti na (Ce DIn CI). Son,
pues, las obras del his to ria dor che co Jan Kli ma y la del fun da -
dor del Ce DIn CI Ho ra cio Tar cus, quie nes tu vie ron ac ce so a di -
chas fuen tes, las úni cas in ves ti ga cio nes sis te má ti cas rea li za -
das has ta hoy so bre los so cia lis tas/ so cial de mó cra tas ale ma -
nes en la Ar gen ti na.3 Par tien do de sus co no ci mien tos y con -
clu sio nes, así co mo de una lec tu ra com ple ta del pe rió di co Vor -
wärts, el pre sen te ar tí cu lo tie ne por ob je ti vo cla ri fi car el pa pel
real que tu vo el Vor wärts en la Ar gen ti na en tre 1882 y 1901.

1 En ri que Dick mann, Re cuer dos de un mi li tan te so cia lis ta, Bue nos Ai res, 1949, p.60.

2 Los au to res se re fie ren so bre to do a los re la tos de Ja cin to Od do ne, pri mer his to ria dor del so cia lis mo ar gen ti no, que ob tie ne sus in for ma cio nes de al -
gu nos tex tos y ma ni fes tos del Vor wärts que fue ron pú bli ca dos o tra du ci dos al cas te lla no (v. Ja cin to Od do ne: His to ria del so cia lis mo ar gen ti no, to mo 1,
Bue nos Ai res, La Van guar dia, 1934). 

3 Jan Kli ma: “La Aso cia ción bo nae ren se Vor wärts en los años ochen ta del si glo pa sa do”, en Ibe ro-Ame ri ca na Pra gen sia, 8 año, Pra ga, 1974., pp.111-
134 y Ho ra cio Tar cus, So cia lis mo ro mán ti co y So cia lis mo cien ti fi co en el si glo XIX ar gen ti no. De la re cep ción de Saint-Si mon a la de Marx (1837-1900), Bue nos Ai -
res, 2003, te sis de doc to ra do iné di ta de fen di da en la UNLP. 
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Con si de ra re mos si los so cia lis tas /so cial de mócra tas de ori gen
ale mán te nían un rol im por tan te en la di fu sión de tex tos so cia -
lis tas y anar quis tas co mo es ti ma Kli ma, qué pa pel ju gó el Vor -
wärts en la con me mo ra ción del 1º de Ma yo 1890 y en la fun -
da ción de la Fe de ra ción Obre ra, y fi nal men te có mo ac tua ron
los in mi gran tes ale ma nes du ran te la for ma ción del Par ti do So -
cia lis ta en 1896. 

La pre gun ta ini cial es has ta qué pun to los so cia lis tas /so cial de -
mó cra tas ale ma nes abrie ron nue vos ca mi nos al so cia lis mo y
al mo vi mien to obre ro en la Ar gen ti na. Su po nien do que los
hom bres del Vor wärts te nían dos po si bi li da des: por una par -
te, per sis tir en su he ren cia po lí ti co-cul tu ral, sin lo grar una
trans for ma ción ver da de ra des de su iden ti dad ale ma na, o bien,
por otra, de jar atrás a Ale ma nia y a la so cial de mo crá cia ale ma -
na pa ra in cluir se a una nue va pa tria, ha bría que dis cu tir: ¿cuá -
les eran sus lí mi tes? El de sa fío en ton ces con sis te en dos pun -
tos: Pri me ro, lle gar me dian te las fuen tes his tó ri cas a una des -
crip ción só li da acer ca de la or ga ni za ción, la prác ti ca po lí ti ca y
el pen sa mien to del Vor wärts res pec to de es tos pun tos de in -
te rés. Se gun do, más allá de eso, lo grar una in ter pre ta ción crí -
ti ca y en cier tos pun tos a una des mis ti fi ca ción de los so cia lis -
tas /so cial de mó cra tas de ori gen ale mán y su rol en la Ar gen ti -
na a fi nes del si glo XIX. 

En cua dre
Con el ob je ti vo de ex po ner con to da cla ri dad el pa pel del Vor -
wärts, se rá de uti li dad pre sen tar pre via men te da tos e in for ma -
cio nes bá si cos pa ra te ner una vis ta ge ne ral de su club y su pe -
rió di co. El club Vor wärts fue fun da do en el año 1882 por ini -
cia ti va de unos mi li tan tes po lí ti cos de for ma ción so cial de mó -
cra ta o so cia lis ta, ex pa tria dos o que se es ca pa ron a cau sa de
las le yes an ti-so cia lis tas del en ton ces Can ci ller Ot to von
Bismarck a par tir de 1878. La idea ini cial pro vi no de Karl Müc -
ke, que ya ha bía tra ba ja do en la ad mi nis tra ción del pe rió di co
Der So cial de mo krat, pu bli ca do en Sui za, sub ti tu la do “Ór ga no
cen tral del par ti do”.4

En sus co mien zos, el Club se au to de fi nía co mo “lu gar de en -
cuen tro de los tra ba ja do res ale ma nes li bre pen sa do res en Bue -
nos Ai res”. A par tir de la mi tad del año 1890 cam bió su nom -
bre por “lu gar de en cuen tro de los ale ma nes li bre pen sa do res
en Bue nos Ai res”. El Club Vor wärts con ta ba en su pri mer año,
se gún su pro pio pe rió di co, unos trein ta miem bros. El nú me ro
cre ció a unos 120 en el año 1888, has ta lle gar a 270 afi lia dos
en 1895. Te nien do en cuen ta ese pe que ño nú me ro, el club
Vor wärts lo gró sin em bar go es ta ble cer una aso cia ción só li da,
con ac ti vi da des so cia les y cul tu ra les per ma nen tes y, so bre to -
do, pu bli car re gu lar men te un se ma na rio du ran te quin ce años.

El pe rió di co Vor wärts, con el sub tí tu lo “Ór ga no de los in te re -
ses del pue blo tra ba ja dor” y vo ce ro del Club Vor wärts, fue edi -
ta do des de oc tu bre de 1886 has ta mar zo de 1901 en Bue nos
Ai res. Pri me ro se lo pu bli có ca da quin ce días, lue go se ma nal -
men te has ta que en 1899 se de ci dió vol ver a la edi ción bi men -
sual. Sal vo al gu nas ex cep cio nes —por ejem plo, cier tas no tas
de cier ta im por tan cia o al gu nos avi sos pu bli ci ta rios—, el 

Vor wärts fue pu bli ca do en ale mán. A cau sa de la au sen cia de
ejem pla res com ple tos (la co lec ción mi cro fil ma da in clu ye en la
ma yo ría de los ca sos la por ta da y la se gun da pá gi na), la can -
ti dad de pá gi nas só lo se pue de es ti mar. Al prin ci pio de be rían
ser unas cua tro pá gi nas. Qui zás en 1889-1890 el pe rió di co lle -
gó a seis. A par tir de 1891 el Vor wärts te nía una can ti dad se -
me jan te a sus pri me ros años, o sea, no más de cua tro pá gi -
nas. Se gún sus pro pias in for ma cio nes, en 1889 te nía una ti ra -
da de 600 ejem pla res, sie te años des pués se in for ma acer ca
de 700 ejem pla res. El edi tor del Vor wärts, que siem pre ac túa
ba jo la di rec ción del Club, cam bió fre cuen te men te. 

Al prin ci pio la di vi sión de las dis tin tas sec cio nes pe rio dís ti cas
fue po co cla ra. Lue go se for mó una es truc tu ra que era tí pi ca
de los pe rió di cos que se pu bli ca ban en Ar gen ti na en es te tiem -
po. Ha bía un edi to rial que se re fi ría a acon te ci mien tos ac tua -
les en la Ar gen ti na o Eu ro pa (so bre to do lo re fe ren te al mo vi -
mien to obre ro). Se guía la sec ción “Runds chau”, sub di vi di da
en po lí ti ca in te rior y ex te rior. Ha bía ade más una co lum na de
no ti cias. De vez en cuan do el Vor wärtspu bli có no tas de co rres -
pon sa les de las pro vin cias ar gen ti nas o del Bra sil. Ca si nun ca
se pu bli ca ban ar tí cu los pro ce den tes de Ale ma nia, si no que el
Vor wärts ree la bo ra ba las in for ma cio nes de Ale ma nia y de Eu -
ro pa en ar tí cu los pro pios. Gran par te del pe rió di co la ocu pa ba
la sec ción cul tu ral, que in clu yía no ve las por en tre gas o anéc -
do tas. Ade más, ha bía un par te des ti na da a la pu bli ci dad que
se ex ten dió a las úl ti mas dos ho jas. 

Sal vo en la sec ción cul tu ral, en la ma yo ría de los ca sos los au -
to res de las no tas del Vor wärts no son men cio na dos. Só lo al -
gu nos afi lia dos y au to res muy ac ti vos co mo Ger mán Avé-
Lalle mant, Au gus to Kühn, Juan Schae fer y Os wald Seyf fert
apa re cen ex plí ci ta men te con su nom bre u ini cial. En ge ne ral,
es cons ta ta ble una fal ta de tex tos teó ri cos en el Vor wärts. 

En re la ción a los te mas cen tra les, du ran te los pri me ros años
del pe rió di co se pue de dis tin guir en tre dos ca te go rias. Hu bo
dis tin tos ar tí cu los con un con te ni do más ge ne ral que se re fie -
ren a la si tua ción con cre ta de los in mi gran tes en la Ar gen ti na.
Por otro la do, ob via da men te pre do mi nó la te má ti ca del mo vi -
mien to obre ro y de la iden ti dad so cia lis ta/ so cial de mó cra ta.
Esa si tua ción se ma ni fes tó en dos acon te ci mien tos cen tra les:
pri me ro, el Con gre so In ter na cio nal de los Obe ros rea li za do en
Pa ris en 1889, don de se for mó la Se gun da In ter na cio nal y al
que el Vor wärts fue re pre sen ta do por Wil helm Liebk necht, y
se gun do, la pri me ra con me mo ra ción del 1Þ de Ma yo en la Ar -
gen ti na en el año 1890. Los años que van de 1891 a 1894 es -
tu vie ron do mi na dos en el Vor wärtspor las di fe ren cias en tre los
so cia lis tas mis mos y sus dis tin tas po si cio nes en re la ción a la
prác ti ca po lí ti ca en la Ar gen ti na. Nu me ro sos ar tí cu los tra ta -
ron, al me nos en par te, acer ca de las di fi cul ta des que en con -
tra ba el mo vi mien to so cia lis ta /so cial de mó cra ta en la Ar gen ti -
na. Las pos tu ras del Vor wärts se des ta ca ron siem pre por su
ca rác ter dis cre to, ar gu men tan do con tra to da ac tua ción pre ci -
pi ta da. Du ran te los años 1895 y 1896 el te ma po lí ti co cen tral
en el pe rió di co fue la cues tión de si apo yar al nue vo par ti do
pro gre sis ta, la Unión Cí vi ca Ra di cal, o apun tar a la fun da ción
de un Par ti do So cia lis ta en la Ar gen ti na. En sus úl ti mos años,
mu chos ar tí cu los del Vor wärts tra tan de la di smi nu ción de la

4 Las le yes an ti so cia lis tas que per ma ne ce rion has ta 1890 no pro hi bie ron a la so cial de mo cra cia co mo par tí do si no “so la men te” sus fo ros sin di ca les y
su pren sa. La con se cuen cia real fue que la ac ti vi dad del par ti do en Ale ma nia fue res trin gi da a sus di pu ta dos na cio na les y pro vin cia les. To das las otras
vo ces so cial de mó cra tas fue ron obli ga das a ar ti cu lar se des de el exi lio, so bre to do en Sui za. En tre cien y cien to cin cuen ta mi li tan tes ale ma nes vi nie -
ron a la Ar gen ti na en es te tiem po.



in fluen cia de los so cia lis tas /so cial de mó cra tas de ori gen ale -
mán en la Ar gen ti na y de su emi gra ción a otros paí ses, so -
bre to do al Bra sil. A par tir de 1897 ca si no hu bo nin gún
de ba te po lí ti co de in te rés en el pe rió di co. Fi nal men te, en
1901 el Vorwärts se de jó de pu bli car, adu cien do “ra zo nes
eco nó mi cas”.

La di fu sión de tex tos so cia lis tas
Pa re ce una iro nía de la his to ria que la pu bli ca ción de los so -
cia lis tas /so cial de mó cra tas que has ta en ton ces no es ta ba ac -
ce si ble en la Ar gen ti na, apar cie ra en el fon do de un afi lia do del
Club, An ton Neu ge bauer, jun to con otros tex tos so cia lis tas y
anar quis tas en la Che cos lo va quia de en ton ces.5 Es por eso
que la pri me ra va lo ra ción y re vi sión sis te má ti ca del Vor wärts
no se hi zo en Amé ri ca Lá ti na, si no en Eu ro pa del Es te. 

An ton Neu ge bauer, na ci do en la pe que ña ciu dad de Ly tomys,
Bo he mia, de jó sus es tu dios de de re cho en Vie na a la edad de
23 años pa ra ir se, vía San Frans cis co, pri me ro al Bra sil y lue -
go a la Ar gen ti na. En oc tu bre de 1887 lle gó a Bue nos Ai res,
don de se que dó ca si per ma nen te men te por dos años. Un
tiem po que, se gún Kli ma, era su fi cien te pa ra “que Neu ge bauer
se ga na se la vi da y lle ga se a pe ne trar, gra cias a las ex pe ren -
cias dia rias, en la com ple ja vi da de la so cie dad ar gen ti na, cu -
yo sis te ma na tu ral fue tran for mán do se en ca pi ta lis ta.“6 No
fue ron so la men te las nue vas es truc tu ras eco nó mi cas las que
se le pre sen ta ron a Neu ge bauer. Ade más, el jo ven Neu ge bauer
es tu vo en con tac to con los nue vos gru pos so cia les. El club
Vor wärts, en es te ca so, se le pre sen tó “más acep ta ble que los
even tos so cia les ofre ci dos por la in mi gra ción es pa ño la, ita lia -
na o fran ce sa“.7 Se gún su car ta de miem bro, Neu ge bauer in -
gre só al Vor wärts el 23 de fe bre ro en 1889. Des de mar zo y ju -
nio fue res pon sa ble por la di fu sión del pe rió di co Vor wärtsy de
otros es cri tos que el Club pu so en cir cu la ción, se gún Kli ma no
so la men te en tre sus pro pios miem bros.

¿Cúa les fue ron es tos es cri tos? Se gún la enu me ra ción de Kli -
ma no se tra tó so la men te de tex tos de ori gen so cia lis ta. Aun -
que la ma yo ria de las re vis tas y fo lle tos fue pu bli ca da en la
Sozial de mo kra tis che Bi bliot hek, una edi ción de los so cial de -
mó cra tas ale ma nes en Sui za du ran te la re pres sión an ti-so cia -
lis ta en su pro pio país, la co lec ción de Neu ge bauer tam bién
in clu ye tex tos anar quis tas co mo por ejem plo un tex to de Pe -
ter Kro pot kin en len gua cas te lla na y no ven ta ejem pla res del
pe rió di co Die Frei heit, edi ta do por el ex-so cia lis ta y en ton ces
mi li tan te anar quis ta Jo hann Most en los Es ta dos Uni dos. De
los tex tos pu bli ca dos en Ar gen ti na, no se en cuen tra só lo el
pe rió di co Vor wärtssi no tam bién el pri mer nú me ro de su equi -
va len te anar quis ta El Per se gui do que, se gún la fe cha de ma ta -
se llos, fue man da do a la di rec ción de Neu ge bauer en Bo he mia
des pués de su par ti da de la Ar gen ti na. 

Par tien do del ma te rial di fun di do por Neu ge bauer, Kli ma va lo -
ra el pa pel de su “em plea dor”, el Club Vor wärts. Sus con clu -
sio nes so bre los so cia lis tas /so cial de mó cra tas de ori gen ale -
mán se in te gran en su con cep ción de la “de bi li dad ideo ló gi ca“
del mo vi mien to obre ro la ti noa me ri ca no en los años ochen ta
del si glo XIX, la cual, se gún Kli ma, se ma ni fes tó es pe cial men -
te en Ar gen ti na “por la con si de ra ble par ti ci pa ción de las teo -
rías del so cia lis mo utó pi co y del anar quis mo“.8 Di cho en ma -
ne ra exa ge ra da, Kli ma tie ne la opi nión de que a di fe ren cia de
la iz quier da eu ro pea que ya dis tin guía cla ra men te en tre un
“so cia lis mo cien tí fi co” de Marx y un anar quis mo de Ba ku nin o
Kro pot kin, esa frac tu ra to da vía no exis tía en la re gión rio pla -
ten se. An tes de 1890 el Vor wärts, co mo otros gru pos so cia -
lis tas en la re gión, no te nía una cla ra de fi ni ción ideo ló gi ca. El
Club po dría di fun dir al mis mo tiem po re vis tas re for mis tas o
es cri tos anar quis tas, por que no veía la di fe ren cia en tre las
dos. Otra prue ba pa ra Kli ma es la pre sen cia de mu chos ejem -
pla res de Die Frei heit, un pe rió di co muy po pu lar en tre la co mu -
ni dad ale ma na pro gre sis ta en Amé ri ca La ti na, que se gún las
con clu sio nes de Kli ma tam bién de vez en cuan do pu bli có ar ti -
cu los del Vor wärts.9

¿Se rá en ton ces po si ble que el Vor wärts, que se gún las in for ma -
cio nes has ta aho ra dis po ni bles, en los te mas po lí ti cos siem pre
pre sen ta ba una opi nión mo de ra da, ca si con ser va do ra, en sus
pri me ros años ha ya da do lu gar a ma ni fes ta cio nes  so cial-re vo -
lu cio na rias co mo las de Most o ha ya di fun di do El Per se gui do?
La lec tu ra de la co le ción com ple ta del pe rió di co con tra di ce se -
me jan te con clu sión. En rea li dad, el Vor wärts nun ca fue un pe -
rió di co teó ri co, si no una pu bli ca ción pa ra la co mu ni dad ale ma -
na pro gre sis ta. Si in clu yó ar tí cu los teó ri cos —aca so uno ca da
tres me ses—, es tos te nían un con te ni do muy ge ne ral. La re fe -
ren cia ideo ló gi ca du ran te los pri me ros años fue la con cep ción
del so cia lis ta re for mis ta Fer di nand Las sa lle; muy fre quen te -
men te se pu bli ca ron tex tos de Kautsky, Liebk necht, Marx o En -
gels, pe ro se tra ta en su ma yo ría de ho me na jes por el ani ver -
sa rio de su muer te, o re pro duc ción de tex tos ya pu bli ca dos en
pe rió di cos ale ma nes. Aún si pue de du dar se de si la “de bi li dad
ideo ló gi ca” que cons ta ta Kli ma en re la ción al Vor wärts sea un
fe nó me no la ti noa me ri ca no, es cier to que pue de en con trar se un
tex to anar quis ta, aun que sea uno so lo, en to da la co lec ción del
pe rió di co: en el n° 251 y 252 (24 y 31/10/1891) se pu bli có un
tex to en via do por el eco no mis ta anar quis ta ale mán Sil vio Ge -
sell. Sin em bar go, a con ti nua ción del tex to, la di rec ción del Vor -
wärts se dis tan cia ex plí ci ta men te de su con te ni do. Si en to do
ca so hu bo al gu na re fe ren cia en el pe rió di co que fue ra más allá
de las teo rías ex plí ci ta men te so cia lis tas, no fue ron con cep cio -
nes li ber ta rias si no teo rías bio lo gis tas.10

En re fe ren cia a la re pro duc ción de los ar tí cu los del Vor wärtsen
Die Frei heit y los nu me ro sos ejem pla res de di cho pe rió di co en
el fon do de Neu ge bauer, que da pen dien te la pre gun ta de si fue
el re sul ta do de un acuer do, o bien fue que Most pu bli có tex -
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5 El fon do de Neu ge bauer in clu ye en to tal 21 ejem pla res del Vor wärts.

6 Kli ma, 1974, p.114.

7 Ibi dem.

8 Kli ma, 1974, p.126.

9 Por la fal ta de fuen tes la men ta ble men te no se pue de com pro bar esa hi po té sis.

10 Veán se el ar ti cu lo del so cial dar wi nis ta ale mán Al fred Ploetz so bre ra za y so cia lis mo (“Ras sen tüch tig keit und So zia lis mus“) en los n° 446 y 447 (10 y
17/8/1895) de Vor wärts. Aun que tie ne que con si de rar se el con tex to his tó ri co, pue de ca li fi car se la pu bli ca ción de ese tex to co mo du do sa.
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tos de los so cia lis tas /so cial de mó cra tas en la Ar gen ti na sin in -
for mar les pre via men te. En cuan to al ejem plar de El Per se gui do,
el ma ta se llos ha bla por sí mis mo. Es muy pro ba ble que, co mo
los otros tex tos anar quis tas que se en con tra ron en su fon do,
Neu ge bauer lo com pró por su in te rés par ti cu lar.

La con me mo ra ción del 1Þde Ma yo de 1890
Si pa sa mos de las ideas a las ac ti vi da des po lí ti cas del Vor -
wärts, es te es un mo men to don de pue de ver se de mo do muy
cla ro có mo la po si ción del Club y del pe rió di co Vor wärtsos ci -
la ba en tre su ca rác ter de or ga ni za dor obre ro y su prác ti ca po -
lí ti ca mo de ra da, por una par te, y otra prác ti ca li ga da a la he -
ren cia so cio cul tu ral ale ma na. 

Un pun to cen tral del Con gre so In ter na cio nal Obre ro de Pa rís
de 1889 fue la ex ten sión a ca da país, a ni vel mun dial, de las
de man das apro ba das, co mo el es ta ble ci mien to del 1Þ de Ma -
yo co mo Día In ter na tio nal de los Tra ba ja do res, una ley de pro -
tec ción la bo ral y la jor na da de ocho ho ras. Las re so lu cio nes
de Pa rís lle ga ron a la Ar gen ti na en un mo men to en que el mo -
vi mien to obre ro es ta ba en los co mien zos de su or ga ni za ción.
Pa re ce ca si na tu ral que el úni co gru po ar gen ti no que fue re -
pre sen ta do en Pa rís por el lí der de la so cial de mo cra cia ale ma -
na Wil helm Liebk necht, y que ade más ha bía si do el pio ne ro en
la or ga ni za ción obre ra en la Ar gen ti na, se hi cie ra car go de la
con me mo ra ción del 1Þ de Ma yo. Pe ro pa ra po ner ese pro yec -
to en prác ti ca, el Vor wärts te nía que am pliar su ba se a otros
gru pos y sin di ca tos, por que has ta en ton ces ape nas dos gre -
mios es ta ban vin cu la dos al Vor wärts, la Ti po gra fia ale ma na y
la Asam blea Ge ne ral de Obre ros de Bue nos Ai res. Ya en nú -
me ro del 8 de mar zo del Vor wärts, los so cia lis tas /so cial de mó -
cra tas acen tua ron la im por tan cia de la con me mo ra ción del 1Þ
de Ma yo en la Ar gen ti na e in vi ta ron a una “reu nión li bre de to -
dos los tra ba ja do res de ha bla ale ma na en Bue nos Ai res”. Ese
cír cu lo pre pa ra to rio, que in clu yó so la men te a los que eran ale -
ma nes o sa bían ale mán, re dac tó el pri mer ma ni fes to pa ra la
con me mo ra ción del 1Þ de Ma yo e in vi tó a otra reu nión, pa ra
el 30 de mar zo, pa ra pre pa rar la agi ta ción y la ma ni fes ta ción
in ter na cio nal. Du ran te esa se gun da “reu nión in ter na cio nal”,
se eli gió un co mi té de fi ni ti vo que lue go es cri bió un se gun do
ma ni fes to y una pe ti ción al Con gre so ar gen ti no por una ley de
pro tec ción la bo ral. Ade más, en el nue vo Co mi té In ter na cio nal
se dis cu tió el pro yec to de una or ga ni za ción de los obre ros ar -
gen ti nos que un año más tar de se con cre tó en la Fe de ra ción
Obre ra. No obs tan te, la he ge mo nía de hom bres del Vor wärts
en el Co mi té in ter na cio nal se man tu vo. El pre si den te y el vi ce-
pre si den te del Co mi té eran Jo sé Wi ni ger y Gus tav Noh ke, dos
afi lia dos del Club. Wi ni ger era ade más el pri mer au tor de los
ma ni fes tos y el pri mer ora dor en el día de la con me mo ra ción.
Sin du da, la rea li za ción del 1Þ de Ma yo de 1890 en la Ar gen -
ti na es por ello uno de los gran des mé ri tos de los so cia lis tas -
/so cial de mó cra tas de ori gen ale mán. En tre 1500 y 2000 per -
so nas se reu nie ron en el Pra do Es pa ñol, fren te a la Re co le ta, pa -
ra es cu char apro xi ma da men te quin ce ora do res y sen tar el pre ce -
den te de una nue va fuer za po lí ti ca en el país: la cla se obre ra. Los
más de vein te gru pos po lí ti cos y sin di ca les que ad hi rie ron al ac -
to in clu ye ron tam bién los de ten den cia re pu bli ca na (maz zi nis ta) y
los de orien ta ción anar quis ta. In clu so hu bo con flic tos con los
anar quis tas que pro pu sie ron en su dis cur so una huel ga ge ne ral,
pe ro el cli ma du ran te el ac to no se agra vó, si no que, se gún el Vor -
wärts, el pre si den te del co mi té ter mi nó la con me mo ra ción “con
una pa la bra de ex hor ta ción a la pro pa gan da ac ti va”.

En re su men, el 1Þ de Ma yo 1890 fue pa ra el Vor wärts, al mis -
mo tiem po, su pun to de apo geo y su lí mi te. Por un la do, era
pre ci sa men te el Club de los so cia lis tas /so cial de mó cra tas ale -
ma nes el que du ran te quin ce años pu bli có un pe rió di co en su
len gua ma ter na y el que aho ra lo gra ba or ga ni zar el pri mer ac -
to in ter na cio nal en la his to ria del mo vi mien to obre ro y del so -
cia lis mo en la Ar gen ti na. Por otro, era esa mis ma he ren cia de
Ale ma nia la que, en los de sa rro llos si guien tes —la fun da ción
de la Fe de ra ción Obre ra y del Par ti do So cia lis ta—, le im pe di -
ría al Club en ge ne ral ir más allá y con ver tir a to dos sus
miem bros, de in mi gran tes po lí ti cos ale ma nes, en so cia lis tas
ar gen ti nos.

La fun da ción de la Fe de ra ción Obre ra
Des pués de la ex pe ren cia exi to sa del 1Þ de Ma yo y de la en -
tre ga de un pe ti to rio pa ra san cio nar una ley de pro tec ción la -
bo ral, que da ba pen dien te so lo uno de los ob je ti vos de los tra -
ba ja do res ar gen ti nos: la fun da ción de una Fe de ra ción Obre ra,
con pro gra ma y es ta tu tos, y que in clu ye ra, ade más, un ór ga -
no pe rio dís ti co pro pio. 

Ya en el n° 182 (21/06/1890) del Vor wärts, se pu bli có un edi -
to rial don de un miem bro del Co mi té in ter na cio nal, pro ba ble -
men te Au gus to Kühn, in vi ta a “to dos los lí de res y de le ga dos
de las agru pa cio nes sin di ca les” a una reu nión pre pa ra to ria en
la se de del Club Vor wärts el 29 de ju nio. Lla ma la aten ción la
ar gu men ta ción in ter na cio na lis ta del au tor, que ha bla de la im -
por tan cia de orien tar se ha cia los “ele men tos ro má ni cos” en
vez de to mar co mo ejem plo so la men te a los tra ba ja do res de
ori gen ale mán. Fi nal men te, cin co gre mios y agru pa cio nes de
tra ba ja do res de la Ca pi tal y otros del in te rior par ti ci pa ron en
ese pri mer en cuen tro. Aun que se pla neó en ton ces la for ma -
ción de la Fe de ra ción Obre ra des de me dia dos del año 1890, la
fun da ción ofi cial no se con cre tó has ta ene ro del año si guien -
te. Mo ti vos prin ci pa les pa ra ese re tra so fue ron la cri sis eco nó -
mi ca y po lí ti ca que es ta lló ese año y la fra gi li dad del mo vi -
mien to obre ro mis mo, que se agu di zó por el cre cien te de sem -
pleo y la emi gra ción de mu chos tra ba ja do res. Aún cuan do el
ob je ti vo del pre sen te ar tí cu lo no nos per mi ta pro fun di zar en la
orien ta ción teó ri ca y la prác ti ca po lí ti ca de la Fe de ra ción Obre -
ra, es cier to que tan to la aso cia ción co mo su pe rió di co El Obre -
ro es ta ban vin cu la dos a una in ter pre ta ción “so cia lis ta cien tí fi -
ca” de la so cie dad ar gen ti na. Pue den ser con si de ra dos co mo
el pri mer in ten to de ana li zar el sis te ma so cio-eco nó mi co en
tér mi nos mar xis tas, una in ten ción que ya era vi si ble en los ar -
tí cu los es cri tos por Ger mán Avé-La lle mant en el pe rió di co Vor -
wärtsen los años an te rio res. 

El pa pel del Club Vor wärts en ese ca so fue am bi va len te. El
in ten to de fun dar una aso ci ca ción ge ne ral que abar que los
dis tin tos sin di ca tos de los tra ba ja do res ar gen ti nos fue una
de las ideas cen tra les del Co mi té In ter na cio nal y por eso, al
me nos in di rec ta men te, un pro yec to po lí ti co del Vor wärts. A
par tir de mar zo de 1891 el Club Vor wärts fue afi lia do a la Fe -
de ra ción Obe ra. Por po co tiem po la se de del pe rió di co El
Obre ro se lo ca li zó en el se de del Club Vor wärts. En el año
1891 am bos pe rió di cos se coor di na ron en sus nú me ros ex -
traor di na rios pa ra el 1Þ de Ma yo. No obs tan te, el Club Vor -
wärts de ci dió, el 24 de ma yo de 1891, se pa rar se de su pro -
pio pro yec to y en sa yar in clu so un dis cur so hos til fren te a las
per so nas y la po lí ti ca de la Fe de ra ción Obre ra. En tre ju nio y
sep tiem bre de 1891 se dio en las pá gi nas del pe rió di co Vor -

Entre la tradición y la innovación. La experiencia del Vorwärts en Buenos Aires (1882-1901)120



Políticas de la Memoria N0 5. Verano 2004/2005

J e s s i c a  Z e l l e r 121

wärts una dis pu ta in ten sa  en tre la po si ción de los so cia lis -
tas /so cial de mó cra tas de ori gen ale mán y la de la “Fe de ra ción
Obre ra”.11 Pri me ro se pu bli có una car ta en via da por el en -
ton ces edi tor de El Obre ro, Ger mán Avé-La lle mant, que cues -
tio na ba el ar gu men to ofi cial del Club Vor wärts de se pa rar se
de la Fe de ra ción Obe ra a cau sa de la al ta cuo ta que le co rres -
pon día co mo so cio. Res pec to a la de ci sión del Vor wärts, La -
lle mant ha bla de “hos ti li dad” y de “fal ta de so li da ri dad”. En
pa la bras fuer tes, el au tor juz ga al Club co mo un es pa cio en
que pre do mi na el “de seo de di ver sión” y don de no se ha lla
“nin gu na hue lla de orien ta ción so cial de mó cra ta”. En una ré -
pli ca sin fir ma a esa crí ti ca, un miem bro del Vor wärts, en el
mis mo nú me ro del pe rió di co, des cri be a la Fe de ra ción Obre -
ra co mo el lu gar ver da de ra men te apo lí ti co. Mien tras el Club
Vor wärts es una “aso cia ción po lí ti ca”, la Fe de ra ción Obe ra
re pre sen ta so la men te a los sin di ca tos, no es más que un es -
pa cio de re pre sen ta ción de los in te re ses eco nó mi cos de los
tra ba ja do res. Ade más, el au tor exi ge que an tes de or ga ni zar
a los tra ba ja do res de dis tin tas na cio na li da des en una unión
in ter na cio nal, de be ría cla ri fi car se la po si ción en tre los tra ba -
ja do res ale ma nes en la Ar gen ti na. Es tos dos po los de ar gu -
men ta ción se en cuen tran en di ver sos ar tí cu los si guien tes,
en via dos por la Fe de ra ción Obre ra o es cri tos por el Vor wärts
mis mo. Has ta di ciem bre de 1891, cuan do se di sol vió la Fe -
de ra ción Obre ra, no se ha bía lle ga do a nin gún acuer do. 

Una nue va uni fi ca ción de las di fe ren tes orien ta cio nes no fue
po si ble has ta ma yo de 1893, cuan do se ce le bró nue va men te
el 1Þ de Ma yo con gru pos so cia lis tas de to das las na cio na li -
da des en la se de del Club Vor wärts. Re su mien do, hay que
cons ta tar que aun que la opi nión de la Fe de ra ción Obre ra fue
exa ge ra da y su pro pia aso cia ción, al me nos en sus úl ti mos
me ses de vi da, no era más que una van guar dia sin re fe ren cia
a la si tua ción real de los tra ba ja do res ar gen ti nos, no de be de -
sa ten der se el he cho de que el Club Vor wärts en es tos años
rea li zó en su ma yo ría even tos re crea ti vos, co mo tea tro y bai -
le. Su pe rió di co, que nun ca fue una pu bli ca ción es pe cial men -
te teó ri ca, per dió pro fu ndi dad en el con te ni do, pre ci sa men te
en tiem pos de cri sis. Se mues tran en ton ces dos he chos con -
tra dic to rios: por un la do, el Vor wärts ini ció la fun da ción de la
Fe de ra ción Obre ra, por el otro la do se se pa ró de ella cuan do
no le vio pro ba bi li da des de éxi to.

La for ma ción del Par tí do So cia lis ta
A di fe ren cia de la ac tua ción del Vor wärts en la con me mo ra ción
del 1Þ de Ma yo y la fun da ción de la Fe de ra ción Obre ra, a los
so cia lis tas/ so cial de mó cra tas de ori gen ale mán en la Ar gen ti na
no les co rres pon de un pa pel fun da cio nal en cuan to a la for ma -
ción del Par tí do So cia lis ta. Si se ana li za los años 1891-1894,
pue de cons ta tar se un cier to ais la mien to del Vor wärts. El mo vi -
mien to anar quis ta lle vó ven ta ja a los so cia lis tas res pec to al
apo yo de los tra ba ja do res ar gen ti nos, y en tre los gru pos so cia -
lis tas los ale ma nes tam po co fue ron el prin ci pal vo ce ro. En par -
te esa si tua ción cam bió con la fun da ción del 

pe rió di co La Van guar dia en 1894 y la re cu pe ra ción eco nó mi ca
a par tir de 1895, que te nía co mo con se cuen cia un cre ci mien to
del nú me ro de gre mios así co mo de agru pa cio nes po lí ti cas de
los tra ba ja do res en el país. En va rios ar tí cu los, co mo en la se -
rie que se lla ma ba “Bre ve his to ria del mo vi mien to obre ro ar -
gen ti no”, el pe rió di co Vor wärts tra tó de equi pa rar sus pro pios
ob je ti vos con los de los sin di ca tos en el pa sa do, el pre sen te y
so bre to do en el fu tu ro, pa ra par ti ci par en su éxi to y vol ver a la
agen da po lí ti ca. Aún si el Vor wärts acen tuó la im por tan cia de
sin di ca tos fuer tes y pu bli có va rios ar tí cu los so bre huel gas en
aquel tiem po, al mis mo mo men to sos te nía una po si ción mo -
de ra da res pec to de la for ma ción de un par ti do po lí ti co de los
tra ba ja do res. La ar gu men ta ción ge ne ral era que no se po dían
po ner en prác ti ca to dos los pro yec tos al mis mo tiem po. Al gu -
nos miem bros del Club Vor wärts re co men da ron ex plí ci ta men -
te apo yar a la Unión Cí vi ca Ra di cal y a su can di da to Ber nan do
de Iri go yen en las elec cio nes le gis la ti vas de fe bre ro de 1895.
Los au to res le gi ti ma ron su po si ción con la su pues ta orien ta -
ción so cial de mó cra ta del pro gra ma de la UCR y de una ne ce -
sa ria po lí ti ca prag má ti ca de los tra ba ja do res. A con ti nua ción
con esa pro pues ta hu bo un de ba te in ten so en tre Au gus to
Kühn, que ar gu men ta ba en fa vor de un par tí do so cia lis ta in de -
pen dien te, y Os wald Seyf fert, el en ton ces je fe de la re dac ción
del Vor wärts, que es ta ba en con tra. Es ta dis pu ta lla ma mu cho
la at en ción por que en es te mo men to ya exis tía el pro yec to de
for ma ción del Par tí do So cia lis ta. Cu rio sa men te, el Club Vor -
wärts no par ti ci pó en el pri mer en cuen tro pre pa ra to rio de gru -
pos so cia lis tas pa ra fun dar un par ti do pro pio. Del re la to de Ja -
cin to Od do ne se des pren de cla ra men te que en abril de 1894
fue ron tres gru pos so cia lis tas (Agru pa ción So cia lis ta, Les
Egaux y Fas cio dei la vo ra to ri) los que, alen ta dos por La Van -
guar dia, re sol vie ron cons ti tuir se en Par ti do, que de no mi na ron
Par ti do So cia lis ta Obre ro In ter na cio nal, mien tras el Club Vor -
wärts, que tam bién fue in vi ta do, “no par ti ci pó ni acep tó la idea
de for mar el Par ti do”.12 Se gún Od do ne, los so cia lis tas /so cial -
de mó cra tas de ori gen ale mán ar gu men ta ron que an tes de for -
mar un par tí do los tra ba ja do res te nía que con se guir la ciu da -
da nía ar gen ti na pa ra te ner la po si bli dad de vo tar en las elec cio -
nes si guien tes. No obs tan te, el pro yec to fun da cio nal si guió
ade lan te. Es ta ban Ji mé nez fue en car ga do de la for mu la ción de
un pro gra ma pro vi sio nal y en abril 1895 se for mó un Co mi té
Cen tral. En ese ac to aho ra par ti ci pó el Club Vor wärts, el que,
se gún Od do ne, “po cos me ses des pués de cons ti tui do el Par ti -
do pi dió su ad he sión”.13 No obs tan te, cuan do al 13 de abril de
1895 quin ce de le ga dos de los gru pos se reu nie ron pa ra eli gir
una di rec ción del par ti do pro vi sio nal, nin gún ale mán fue elec -
to. Los de le ga dos del Vor wärts que par ti ci pa ron del con gre so
eran Juan Schae fer, Ger mán Mü ller y Fran cis co Adams. 

Res pec to a las men cio nes del par ti do y sus ac ti vi da des en el
pe rió di co Vor wärts, al pri ni ci pio son es ca sas. Se en cuen tran en
su ma yo ría de mo do in di rec to a tra vés de la dis pu ta en tre
Seyf fert y Kühn. Fi nal men te, en ju nio de 1895 se pu bli có el
Pro gra ma mi ni mo del Par ti do So cia lis ta, y en los años pró xi -
mos el Vor wärts con ti nuó dan do in for ma ción so bre los con -

11 Co mo ha mos tra do Ri car do H. Mar tí nez Maz zo la, un equi va len te de esa dis pu ta se en cuen tra tam bién en los nú me ros de El Obre ro de es tos me ses
(véan se Ri car do H. Mar tí nez Maz zo la, “Cam peo nes del pro le ta ria do. El Obre ro y los co mien zos del so cia lis mo en la Ar gen ti na”, en Po lí ti cas de la me mo -
ria n° 4, Bue nos Ai res, ve ra no 2003/2004, pp. 91-110). 

12 Od do ne, 1934, p.226.

13 Od do ne, 1934, p.229. 



Políticas de la Memoria N0 5. Verano 2004/2005

gre sos y la po lí ti ca del PS. Se pue de constatar que el pe rió di -
co, que an tes tu vo una po si ción bas tan te re ser va da, se reo -
rien tó en fa vor del nue vo par ti do, de su par ti ci pa ción en las
elec cio nes y, so bre to do, por la na tu ra li za ción de los afi lia dos
del Club Vor wärts. En las elec cio nes al Con gre so de mar zo de
1896, el Vor wärts apo yó la can di da tu ra de su an tes je fe de re -
dac ción Juan Schae fer y de su co la bo ra dor Ger mán Avé-La lle -
mant.14 Ese he cho es sim bó li co pa ra el de sa rro llo ge ne ral:
mien tras los afi lia dos del Vor wärts que es ta ban in te re sa dos en
una prác ti ca po lí ti ca se con vir tie ron en miem bros del Par ti do
y en ciu da da nos ar gen ti nos, pa re cie ra que en el Club se que -
da ron las per so nas que se in te re sa ron más por la cul tu ra ale -
ma na que por la po lí ti ca so cia lis ta en la Ar gen ti na. Cuan do La
Van guar dia se con vir tió en el ór ga no ofi cial de par tí do, el
Vorwärts in for mó so la men te en mo do ca si su per fi cial acer ca
de la vi da po lí ti ca de una iz quier da aho ra cen tra li za da. El pe -
rió di co no tu vo la fuer za teó ri ca, ni el su fi cien te apo yo de nu -
me ro sos so cia lis tas de su pro pia co mu ni dad (o de so cia lis tas
de otros orí ge nes) pa ra su pe rar, en los úl ti mos años del si glo,
su fal ta de fun ción. Ade más, es muy pro ba ble que al gu nos so -
cia lis tas /so cial de mó cra tas del Vor wärts vol vie ran a Ale ma nia,
don de a fi nes del si glo XIX se ha bía nor ma li za do la si tua ción
pa ra las fuer zas pro gre sis tas. Era en ton ces so la men te una
cues tión de tiem po cuán do se ce rra ba la pu bli ca ción del pe -
rió di co Vor wärts. ¿Quién po dría com prar lo en ton ces, por fue -
ra del nú me ro de cre cien te de so cia lis tas ale ma nes en el país? 

Re su mien do, pue de afir mar se que si bien los so cia lis tas /so -
cial de mó cra tas ale ma nes del Vor wärts con tri bu ye ron con al -
gu nos pro ce sos de tra duc ción y, so bre to do, de or ga ni za ción
en los co mien zos del so cia lis mo y mo vi mien to obre ro en la
Ar gen ti na, la ini cia ti va po lí ti ca del Club tu vo cier tos lí mi tes.
Aun que en tre los dos ca mi nos men cion da dos al prin ci pio —
se guir sien do ale mán, con una ma yor o me nor orien ta ción so -
cia lis ta o in ter na cio na lis ta o, al re vés, con ver tir se de un in mi -
gran te so cia lis ta ale mán en un mi li tan te so cia lis ta ar gen ti no—
siem pre hay en tre cru za mien tos (el me jor ejem plo es el 1º de
Ma yo de 1890), el Vor wärts man tu vo siem pre la ten den cia a
pre ser var su con cep ción po lí ti ca ale ma na, en un sen ti do prác -
ti co y teó ri co. Fi nal men te, en la clau su ra se ma ni fes ta ba un re -
co no ci mien to bas tan te pe si mis ta. En su úl ti ma en tre ga, n°
696 del 15 de mar zo de 1901, el se ma na rio Vor wärtsse des pi -
de así de sus lec to res: “¡En ro lle mos nues tro es tan dar te y es -
pe re mos has ta que la au ro ra de un me jor tiem po sal ga en la
Ar gen ti na! Con sa lu dos so cial de mó cra tas, la co mi sión di rec -
ti va del Club Vor wärts”.
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A u g u s t o
K ü h n

In vi ta do a co la bo rar en es ta re vis ta con al gu nos apun tes so -
bre la ini cia ción, ya al go le ja na, en es te país del mo vi mien to
que hoy cul mi na en el afian za mien to del Par ti do So cia lis ta, me
de ci dí a res pon der a la hon ro sa in vi ta ción —ven cien do las du -
das que me asal ta ron al pen sar si yo se ría el más in di ca do pa -
ra es ta ta rea— con el pro pó si to de po ner en ella to da la bue -
na vo lun tad de que me sien to ani ma do. Y me de ci dí a pe sar de
las di fi cul ta des que se opo nen a ha cer de es tos re cuer dos lo
que de be rían ser: un es tu dio me tó di co y bien do cu men ta do
so bre la apa ri ción del so cia lis mo y el gre mia lis mo en la Ar gen -
ti na. Las cons tan cias, en cuan to han exis ti do, se han dis per -
sa do a los cua tro pun tos car di na les, lo mis mo que par te de los
ac to res; a otros de és tos ya los cu bre la ma dre tie rra, y en el
res to se de bi li tan los re cuer dos con el tiem po trans cu rri do. In -
du da ble men te, exis ten to da vía en po der de los com pa ñe ros
an ti guos, da tos pre ci sos, es par ci dos en car tas, ma ni fies tos o
pe rió di cos, que se rían un va lio so com ple men to pa ra los apun -
tes pre sen tes. Fal ta por aho ra quien dis pon ga del tiem po ne -
ce sa rio pa ra in da gar su pa ra de ro; y el me jor mé ri to de es tas
lí neas con sis ti rá tal vez en es ti mu lar a los po see do res de ta les
da tos a que los pon gan a dis po si ción de al guien que los cen -
tra li ce. A mi en ten der, el Co mi té Eje cu ti vo de nues tro par ti do
se ría la cor po ra ción más in di ca da pa ra ha cer se car go de la re -
co lec ción de esos da tos.

Sien do es ca sa la do cu men ta ción de que dis po ne el que es cri -
be, las la gu nas de ella han de ser lle na das con re cuer dos per -
so na les, ex pues tos a erro res, he cho muy sen si ble por cier to,
por que re ba ja ría el va lor his tó ri co de es tos apun tes. Em pe ro,
aun el his to ria dor más exi gen te se ve for za do a acu dir a la tra -
di ción ver bal, a las le yen das, a ve ces, en au sen cia de do cu -
men ta ción. Sir va es to de ad ver ten cia a los lec to res, pa ra que
no es pe ren más de lo que po de mos dar en es tas lí neas.

An te ce den tes
De los pri me ros ves ti gios del so cia lis mo en es te país no hay da -
tos con cre tos. Pe ro se ría ex tra ño que los gran des uto pis tas pre -
cur so res del so cia lis mo cien tí fi co no hu bie sen en con tra do aquí
al gu nos adep tos, co mo los en con tra ron en to dos los paí ses.
Los Ba beuf, Buo na rot ti, Saint Si mon, Fou rier, Ca bet, Owen,
Wei tling y tan tos otros ha brán te ni do sus ad mi ra do res en la Ar -
gen ti na. Que de es to no ha ya no ti cias, es co sa bien ex pli ca ble,
si se tie ne pre sen te que los pri me ros cin cuen ta años de vi da na -
cio nal fue ron en ex tre mo tur bu len tos. A pe sar de es to, mu chas
pá gi nas de los gran des es cri to res ar gen ti nos Eche ve rría y Al -
ber di de jan tras lu cir la in fluen cia de las obras de Saint Si món y
Ca bet. Y de los hom bres que emi gra ron de los paí ses eu ro peos
a cau sa de las per se cu cio nes de que eran ob je to por los acon -
te ci mien tos del año 1848, es de pre su mir que al gu nos ha brán
lle ga do a es tas pla yas, y tra ta do de echar la se mi lla de sus con -
vic cio nes, aun que ella no ger mi na ra, que se pa mos.

So bre las ra mi fi ca cio nes de la pri me ra In ter na cio nal en es te
país, ya exis ten al gu nos da tos, aun que po co con cre tos. De las
sec cio nes que és ta tu vo en las re pú bli cas su da me ri ca nas, Jo -
sé In ge nie ros pu do reu nir al gu nas no ti cias; y las pu bli có en un
in te re san te es tu dio en el Al ma na que de La Van guar dia pa ra el
año 1899. Pa re ce que al gu no de es tos in ter na cio na lis tas pu -
bli có en Bue nos Ai res, allá por los años 1883 o 1885, cuan do
ya se ha bía ex tin gui do la In ter na cio nal pri mi ti va, un pe rió di co
que de fen día los prin ci pios de ella. No he mos con se gui do ni
si quie ra sa ber el nom bre de di cho pe rió di co, pe ro a pe sar de
to do, nos in cli na mos a creer en su exis ten cia, pues to que el
ru mor de ella nos ha lle ga do por mu chos con duc tos.

Pe ro to dos es tos fue ron ca sos es po rá di cos y pa sa je ros, sin
en ca de na mien to, y sin de jar ras tros de sí. Re cién des de ha ce
trein ta años hay una con ti nui dad en el mo vi mien to fá cil de re -
co no cer. El hi lo no se in te rrum pe ya des de la fun da ción del
Club Vor wärts.

Apuntes para 
la historia del
movimiento
obrero socialista
en la República
Argentina

DOCUMENTO
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So cia lis tas ale ma nes y 
anar quis tas fran ce ses e ita lia nos
Al gu nos atri bu yen a es te club una se rie de gran des mé ri tos,
mien tras otros no le re co no cen nin gu no. La ver dad es tá en
me dio de es tos dos ex tre mos. Se le de be acre di tar en su ha -
ber que en sus bue nos años, en la pri me ra dé ca da, ce dió con
li be ra li dad su lo cal pa ra reu nio nes obre ras, fa ci li tan do de es ta
ma ne ra la or ga ni za ción de al gu nos gre mios, y mos tró cier to
des pren di mien to en la ayu da a al gu nas huel gas allá por el año
1890. Ade más, en di fe ren tes oca sio nes ha apo ya do cam pa ñas
en fa vor de la ciu da da ni za ción de los ex tran je ros. Pa ra el sos -
te ni mien to del se ma na rio del mis mo nom bre, el Club
Vorwärts hi zo con si de ra bles sa cri fi cios, a pe sar de lo cual el
pe rió di co de jó de apa re cer des pués de diez años de vi da pre -
ca ria. Pe ro la pres crip ción de sus es ta tu tos que lo obli ga a
pro pen der a la di fu sión de las teo rías so cia lis tas, no la ha
cum pli do. Sal vo en una que otra oca sión, se ha en cas ti lla do
en un ais la mien to que nin gún ho nor le ha ce. En la me mo ria
que pu bli có ha ce tres años en oca sión de su XXX ani ver sa rio,
se atri bu ye mé ri tos que no son su yos. Aun que par te de los ac -
to res de cier tos he chos ha yan si do so cios de di cho club, la
ver dad es que és te se ne gó a se cun dar los. Con la de sa pa ri ción
de su pe rió di co, el cual ali men ta ba el fue go de las as pi ra cio -
nes so cia lis tas, que ame na za ba apa gar se, se re ti ró por com -
ple to de la vi da pú bli ca, vi vien do de re cuer dos aje nos.

Exis tía en 1888 otra so cie dad, cu yo nom bre era el de “Cír cu lo
So cia lis ta In ter na cio nal”. Te nía és te su se de en el ca fé Gru tli,
en la ca lle Ce rri to en tre B. Mi tre y Can ga llo. Los al tos de es te
lo cal eran lu gar pre fe ri do por los obre ros pa ra sus reu nio nes.
De las so cie da des que tu vie ron por cu na di cho lo cal, sub sis -
ten aún, des pués de 27 años de exis ten cia, la de obre ros del
li bro (de idio ma ale mán).

El Cír cu lo So cia lis ta In ter na cio nal, a pe sar de su nom bre, no
era una agru pa ción so cia lis ta. Pre do mi na ban en él anar quis -
tas ita lia nos y fran ce ses. En tre los pri me ros se ha lla ba En ri que
Ma la tes ta. Sin em bar go, la in te lec tua li dad ro bus ta de és te, y
de al gu no que otro so cio más, con tri bu yó en gra do no des pre -
cia ble al des per tar de los in di fe ren tes, con las con fe ren cias
que or ga ni zó pe rió di ca men te el cír cu lo.

Re cién des pués de ha ber se au sen ta do Ma la tes ta, em pe zó el
to le to le caó ti co del anar quis mo en Bue nos Ai res, con su con -
ti nua se pa ra ción y re fun di ción de gru pos, es pe cie de reor ga ni -
za ción per pe tua al es ti lo de nues tros “par ti dos tra di cio na les”.

En lo que siem pre con ser va ron una es tre cha unión, era en ha -
cer una gue rra im pla ca ble a la in ci pien te or ga ni za ción so cia -
lis ta. Es ta gue rra pro du jo en tre no so tros im pre sio nes que va -
ria ban se gún los tem pe ra men tos in di vi dua les. Mien tras los
dos Ris so, por ejem plo, pa cí fi cos y cal mo sos, se de ses pe ra -
ban por tan ta tur bu len cia, otros, y en par ti cu lar E. Ji mé nez,
es pí ri tus ba ta lla do res, afi la ban los dien tes pa ra re par tir mor -
dis cos a dies tra y si nies tra. Y sus ar gu men tos no los sa ca ban
de un ma nual de cor te sía.

Hu bo tam bién un pe que ño gru po de so cia lis tas de idio ma ho -
lan dés, en el que mi li ta ban tam bién unos cuan tos bel gas. La
vi da de es te gru po fue muy cor ta, y de su ac tua ción no que dó
ras tro.

Agre gue mos va rias so cie da des gre mia les, a sa ber: ci ga rre ros,
ci ga rre ros de ho ja y car pin te ros —so cie dad és ta bas tan te 

nu me ro sa—, y te ne mos to do lo que hu bo de or ga ni za ción
obre ra en los años in me dia ta men te pre ce den tes a la cons ti tu -
ción de la Se gun da In ter na cio nal en el Con gre so Obre ro de
Pa rís, en 1889.

Fue es te con gre so el que des per tó el ma yor in te rés, y dio mo -
ti vo pa ra una agi ta ción in ten sa. Aun que la ma rea ba jó con si -
de ra ble men te en se gui da, que da ron en pie nú cleos que die ron
con ti nui dad al mo vi mien to.

Ges ta ción del 1° de Ma yo de 1890
La ini cia ti va de ce le brar el 1º de Ma yo en cum pli mien to de los
acuer dos del Con gre so In ter na cio nal Obre ro de Pa rís, par tió
del Club Vor wärts, que a prin ci pios del año 1890 nom bró una
co mi sión con el en car go de po ner se en co mu ni ca ción con las
or ga ni za cio nes obre ras exis ten tes en ton ces, pa ra re sol ver de
co mún acuer do las me di das pre pa ra to rias. Eran los miem -
bros de di cha co mi sión Jo sé Wi ni ger, re dac tor del se ma na rio
Vor wärts, Noh ke, re cién fa lle ci do, Schul ze (pa dre), Jac kel y el
que es cri be. Sin di fi cul tad al gu na, por que la ini cia ti va fue bien
re ci bi da por las so cie da des ya, men cio na das, con ex cep ción
del Cír cu lo So cia lis ta In ter na cio nal, se pu do for mar un co mi -
té, que to mó por nom bre el de “Co mi té In ter na cio nal”. Su
pre si den te pro vi so rio, Wi ni ger, fue en car ga do de la re dac ción
de un ma ni fies to di ri gi do a “to dos los tra ba ja do res de las re -
pú bli cas del Pla ta”.

Del ma ni fies to del Co mi té In ter na cio nal ha que da do en mi po -
der un ejem plar en el que al gún ra tón ha ejer ci do por sí y an -
te sí la cen su ra, por lo que no es po si ble su re pro duc ción ín -
te gra. Doy, pues, so lo el fac sí mil de dos de sus pá gi nas.

Des pués de una in tro duc ción trans cri bía las re so lu cio nes del
Con gre so de Pa rís, enu me ra ba las nue ve le yes de pro tec ción
del tra ba jo cu ya san ción en to dos los paí ses ci vi li za dos de cla -
ra ba di cho con gre so de im pres cin di ble ne ce si dad pa ra la cla -
se obre ra, y lue go in vi ta ba a los obre ros a or ga ni zar se, y a las
or ga ni za cio nes a po ner se en con tac to con el Co mi té. El fi nal
del ma ni fies to, cu ya re dac ción de fi cien te de la ta el ori gen ex -
tran je ro de su au tor, lo cons ti tu ye la in vi ta ción a una reu nión
pre pa ra to ria, a ce le brar se el 30 de mar zo de 1890 en el lo cal
del Club Vor wärts, ca lle Co mer cio (hoy Hum ber to I) nú me ro
880, pa ra tra tar la si guien te or den del día: I, In for me que da rá
la co mi sión en va rios idio mas; II, elec ción de un Co mi té de fi -
ni ti vo; III, el 1o. de Ma yo día de fies ta; IV, mi tin in ter na cio nal,
y V, pro ce der a una pe ti ción al Con gre so na cio nal re cla man do
la san ción de le yes pro tec to ras de la cla se obre ra.

Es ta reu nión, muy con cu rri da, apro bó lo que el Co mi té ha bía
he cho, y lo que és te pro pu so que se hi cie ra pa ra fes te jar dig -
na men te el 1o. de Ma yo. Se re sol vió que el Co mi té In ter na cio -
nal de bía ser for ma do de tres de le ga dos por ca da so cie dad
ad he ri da, y fue es cu cha do y apro ba do el pro yec to de pe ti ción.

El Co mi té In ter na cio nal re ci bía con ti nua men te ad he sio nes
nue vas, mu chas de ellas de so cie da des de so co rro mu tuo ita -
lia nas, y al gu nas otras por es cri to, pro ce den tes del in te rior, de
ma ne ra que an tes de lle gar el 1º de Ma yo hu bo más de 50 de -
le ga dos.

Cons ti tui do el Co mi té In ter na cio nal, ra ti fi có el nom bra mien to
de Wi ni ger pa ra pre si den te, y de sig nó se cre ta rio a Ber nar do
Sán chez, de le ga do de los ci ga rre ros de ho ja, y te so re ro a Au -
gus to Kühn.
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El tra ba jo de más bul to que el Co mi té efec tuó an tes del 1º de
Ma yo, fue el de re co ger fir mas pa ra la pe ti ción al Con gre so
Na cio nal. A es te efec to, se de sig nó a ca da de le ga do un ba rrio,
y en un do min go del mes de Abril se re co lec ta ron, en tran do
es pe cial men te en los con ven ti llos, 20.000 fir mas au tén ti cas,
cu yo nú me ro fue en gro sa do en el mi tin del 1º de Ma yo en el
Pra do Es pa ñol, a cu ya en tra da se ha bían co lo ca do me sas al
efec to. Aun los anar quis tas, que con cu rrie ron en buen nú me -
ro, fir ma ron allí la pe ti ción.

Es pre ci so re tro ce der al gu nos me ses en la na rra ción, pa ra ex -
pli car el por qué de las bue nas dis po si cio nes que el Co mi té
en con tró en la cla se obre ra pa ra la rea li za ción de su co me ti -
do. La cau sa prin ci pal, a nues tro jui cio, era la hon da im pre -
sión que ha bían de ja do dos huel gas, una de los car pin te ros, y

otra de los obre ros de los ta lle res de So la, del F. C. S. Par ti cu -
lar men te es ta úl ti ma tu vo la vir tud de des per tar el in te rés y la
sim pa tía de los obre ros, tan to por el nú me ro de huel guis tas y
la acer ta da di rec ción de la huel ga, que du ró va rias se ma nas,
cuan to por su ob je ti vo.

En el año 1889 la des va lo ri za ción de la mo ne da fi du cia ria se
rea li zó a sal tos. Cuan do lle gó a co ti zar se el oro a 200, el co -
mer cio mi no ris ta tu vo du ran te dos días ce rra das sus puer -
tas, abrién do las lue go pa ra ven der sus ar tí cu los con el au -
men to de pre cio pro por cio nal a la de pre cia ción de la mo ne -
da. Los obre ros fe rro ca rri le ros de So la, en vis ta de es te en -
ca re ci mien to, es ta ban por con si guien te bien acon se ja dos
cuan do, re co no cien do en la des va lo ri za ción del pa pel mo ne -
da la cau sa del ma les tar eco nó mi co, pe dían la li qui da ción de
sus sa la rios a oro.

El mo vi mien to go zó de cier ta be ne vo len cia de la opi nión pú -
bli ca. En La Pren sa de aquel tiem po se pue den leer edi to ria les
jus ti fi ca ti vos de la pe ti ción de los fe rro via rios. Pe ro di cho dia -
rio cam bió pron to de pa re cer, y con clu yó pi dien do con tra los
obre ros en huel ga al go co mo una ley an ti so cia lis ta.

Los huel guis tas no con si guie ron su ob je to en la for ma pe di da,
pe ro les fue ron au men ta dos sus sa la rios. Em pe ro, co mo el
oro si guió su bien do, la cau sa de los tras tor nos en la eco no -
mía de las fa mi lias obre ras que dó en pie, lo que pre pa ró a los
tra ba ja do res a pres tar oí do a las in ci ta cio nes que se les hi cie -
ron pa ra que se or ga ni za ran.

La so cie dad fun da da por los obre ros de los ta lle res del F. C. S.
lle vó du ran te al gu nos años una vi da prós pe ra, y el nú me ro de
sus ad he ren tes era muy ele va do. Pu bli có es ta so cie dad un se -
ma na rio de no mi na do La Unión Obre ra, que hi zo ac ti va una
cam pa ña a fa vor de la or ga ni za ción. Pe ro tan to en la so cie dad
co mo en su pe rió di co se in tro du je ron po co a po co ele men tos
per tur ba do res, anar quis tas, que con su pro pa gan da sec ta ria y
di sol ven te cau sa ron al fin la muer te de la or ga ni za ción y de La
Unión Obre ra, allá por el año 1893.

En tre los tra ba jos rea li za dos por el Co mi té In ter na cio nal con
el fin de re co ger fir mas pa ra la pe ti ción de le yes obre ras al
Con gre so Na cio nal, fi gu ra la pu bli ca ción de un ma ni fies to
que por la im por tan cia de su fon do re pro duz co ín te gra men te,
sir vién do me del ejem plar que ha con ser va do el com pa ñe ro
Car los Mau li.

¡TRA BA JA DO RES!

Com pa ñe ras: Com pa ñe ros: ¡Sa lud!

¡Vi va el pri me ro de Ma yo: día de fies ta obre ra uni ver sal!

Reu ni dos en el Con gre so de Pa rís el año pa sa do los re pre sen tan -
tes de los obre ros de di fe ren tes paí ses, re sol vie ron fi jar el pri me -
ro de Ma yo de 1890 co mo fies ta uni ver sal de los obre ros, con el
ob je to da ini ciar de nue vo y con ma yor im pul so y ener gía, en
cam po am plia do y ar mó ni ca unión de to dos los paí ses, es to es,
en fra ter ni dad In ter na cio nal, la pro pa gan da en pro de la eman ci -
pa ción so cial.

¡Vi va el pri me ro de Ma yo! Pues es te día la unión fra ter nal, fun da -
da por los po cos de aquel Con gre so, se de be apro bar por las ma -
sas de mi llo nes de to dos los pa lees pa ra que a es ta fe cha de con -
fe de ra ción con me mo ra da y re no va da ca da año, vue le por ci ma de
los pos tes de lí mi tes de los paí ses y na cio nes con un eco de mi -



llo nes y en los idio mas de to dos los pue blos el ¡aler ta! in ter na cio -
nal de las ma sas obre ras: ¡Pro le ta rios de to dos los paí ses, uníos!

Es es ta la pri me ra y gran de im por tan cia de la fies ta obre ra del 1º de
Ma yo de 1890, a cu ya so lem ni dad in vi ta mos con es ta ho ja a to dos
los tra ba ja do res y com pa ñe ras en la lu cha por la eman ci pa ción.

Com pa ñe ros y com pa ñe ras: Pa ra in di car a es te mo vi mien to in ter -
na cio nal un ca mi no rec to y se gu ro al fin co mún, nues tros re pre -
sen tan tes en el Con gre so de Pa rís han mar ca do cier tos pun tos del
pro gra ma, los cua les se de ben to mar en con si de ra ción con par ti -
cu la ri dad pa ra el pro ce der prác ti co e in me dia to.

En rea li dad, esas re so lu cio nes son tan im por tan tes que, aún pu -
bli ca das ellas en el an te rior ma ni fies to, nos pa re ce con ve nien te,
o más de ur gen te ne ce si dad, pro po nér se las otra vez a los tra ba -
ja do res, tan to más por de ber ellas ser vir co mo fun da men to pa ra
los pri me ros pa sos po si ti vos que las cla ses obre ras de es ta 
re pú bli ca quie ran ha cer en la lu cha prác ti ca de su eman ci pa ción.

He aquí las re so lu cio nes del con gre so obre ro de Pa rís:

“El Con gre so re suel ve y re co no ce co mo de ab so lu ta ne ce si dad:

“1º Crear le yes pro tec to ras y efec ti vas so bre el tra ba jo pa ra to dos
los paí ses con pro duc ción mo der na. Pa ra fun da men to de lo mis -
mo con si de ra el Con gre so:

a) Li mi ta ción de la jor na da de tra ba jo a un má xi mum de ocho
ho ras pa ra los adul tos;

b) Pro hi bi ción del tra ba jo de los ni ños me no res de ca tor ce
años y re duc ción de la jor na da a seis ho ras pa ra los jó ve -
nes de am bos se xos de 14 a 18 años.

c) Abo li ción del tra ba jo de no che, ex cep tuan do cier tos ra mos
de in dus tria cu ya na tu ra le za exi ge un fun cio na mien to no in -
te rrum pi do;

d) Pro hi bi ción del tra ba jo de la mu jer en to dos los ra mos de
in dus tria que afec ten con. par ti cu la ri dad al or ga nis mo fe -
me ni no.

e) Abo li ción del tra ba jo de no che de la mu jer y de los obre ros
me no res de 18 años;

f) Des can so no in te rrum pi do de trein ta y seis ho ras, por lo
me nos ca da se ma na, pa ra to dos los tra ba ja do res;

g) Pro hi bi ción de cier to gé ne ro de in dus trias y de cier to sis -
te ma de fa bri ca ción per ju di cia les a la sa lud de los tra ba ja -
do res;

h) Su pre sión del tra ba jo a des ta jo y por su bas ta;

i) Ins pec ción mi nu cio sa de ta lle res y fá bri cas por de le ga dos
re mu ne ra dos por el Es ta do, ele gi dos, al me nos la mi tad,
por los mis mos tra ba ja do res;

2º El Con gre so re co no ce y de cla ra que es pre ci so fi jar to das es tas
me di das por le yes o acuer dos in ter na cio na les, y pi de a la cla se
obre ra de to dos los paí ses del mun do el ini ciar, por los me dios
que les sean po si bles, es tas pro tec cio nes y ve lar las;

3º Fue ra de es to, el Con gre so de cla ra:

“Es obli ga ción de to dos los tra ba ja do res de cla rar y ad mi tir a las
obre ras cor no com pa ñe ras, con los mis mos de re chos, ha cien do
va ler pa ra ellas la di vi sa: “Lo mis mo por la mis ma ac ti vi dad”.

4º Pa ra lo grar es to el Con gre so con si de ra ne ce sa ria la or ga ni za -
ción de la cla se obre ra en to das las for mas, co mo me dio de con -
se guir sus pre ten sio nes y pa ra ob te ner la eman ci pa ción de la cla -
se obre ra, pa ra lo cual re cla ma:

“La en te ra li ber tad de coa li ción y con ci lia ción”.

Tra ba ja do res: Co mo veis, to das es tas re so lu cio nes tie nen por ob -
je to, no los fi nes úl ti mos, si no los pró xi mos de nues tras as pi ra -
cio nes: dis mi nuir la mi se ria so cial, me jo rar nues tra suer te du ra;
re so lu cio nes que se han to ma do, sin du da la per sua sión de que la
eman ci pa ción so cial de fi ni ti va, por su de pen den cia de la evo lu -
ción de la so cie dad, de la in te li gen cia de las ma sas y de las fuer -
zas de nues tros ad ver sa rios ca pi ta lis tas, pre ci sa rá aun bas tan te
tiem po de pre pa ra ción y lu cha, y de que el me jo ra mien to de la si -
tua ción del pro le ta rio sig ni fi ca ade más una for ti fi ca ción pa ra la lu -
cha y una ga ran tía pa ra la vic to ria de fi ni ti va.

El Con gre so obre ro de Pa rís ex hor ta a los tra ba ja do res de to dos
los paí ses a pe dir de sus res pec ti vos go bier nos le yes pro tec to ras
al tra ba jo, fun dan do su pro po si ción en el in men so de sa rro llo de
la pro tec ción ca pi ta lis ta y de la ex plo ta ción, mi se ria y de ge ne ra -
ción del pro le ta ria do, que son las con se cuen cias in me dia tas y na -
tu ra les de la pri me ra.

La jus ti cia y opor tu ni dad de es tas de man das son tan evi den tes que
has ta los je fes de los mis mos ad ver sa rios se ven en la ne ce si dad
de re co no cer las pú bli ca men te y de ten tar por su par te me jo rar las.

Es te he cho sig ni fi ca ti vo prue ba has ta la evi den cia la jus ti cia y le gi ti mi -
dad de las que jas y de man das del mun do obre ro, en la ac tua li dad.

Ex ten dien do de día en día la pro duc ción ca pi ta lis ta su ré gi men a
to das las re gio nes, vie ne a ha cer igual men te siem pre más uni ver -
sal la mi se ria en las ma sas obre ras.

Só lo es te mo ti vo bas ta ría pa ra que tam bién no so tros, los obre ros
de las re pú bli cas del Pla ta, ha ga mos las re so lu cio nes del Con gre -
so de Pa rís co mo nues tras pro pias.

A ello nos in du ce aun más la si tua ción ac tual de es te país, tan pe -
no sa, en me dio de la cual la cla se obre ra es tá la bran do, vi vien do
y su frien do.

An te el lla ma mien to del Con gre so de Pa rís, an te el ani mo so ejem -
plo de los tra ba ja do res de to dos los paí ses ci vi li za dos, en vis ta del
cre cien te ré gi men ca pi ta lis ta, que ca da día tam bién a no so tros
nos es tá ame na zan do más con la ex plo ta ción y la rui na, en vis ta,
pues, de nues tra si tua ción siem pre más du ra y tris te ¿hay que ti -
tu bear en ele var nues tra pro tes ta con tra es tas mi se rias de que so -
mos víc ti mas y nues tra voz en de man da de nues tros de de re chos
y de la pro tec ción de las le yes pa ra no so tros?

Si al fin y al ca bo hoy no so tros, las ma sas del pro le ta ria do, le van ta mos
nues tra voz por mi lla res re cla man do le yes pro tec to ras a los tra ba ja do res,
cual hom bres que tie nen aun un gra ni to de amor a la jus ti cia en su pe -
cho, ¿pue de ne gar se la le gi ti mi dad a nues tras de man das, a las que jas de
es tas cla ses más po bres, más ex plo ta das y sin el mí ni mo am pa ro?

Por cen te na res se pre sen tan los es pe cu la do res, los in dus tria les,
los gran des pro pie ta rios y es tan cie ros y vie nen con ti nua men te a
gol pear las puer tas del pa la cio del Con gre so Na cio nal: los unos
pa ra pe dir im pues tos pro tec to res; los otros sub ven cio nes, ga ran -
tías, le yes o de cre tos de to da cla se en su fa vor. To do el mun do,
to das las cla ses de la po bla ción: em plea dos, pro fe so res y li te ra -
tos, es pe cu la do res y co mer cian tes, in dus tria les y agri cul to res, to -
dos, to dos han gol pea do esas puer tas y vuel ven aten di dos y re -
mu ne ra dos por le yes es pe cia les en su pro tec ción, y por sub ven -
cio nes y ga ran tías en sin nú me ro de mi llo nes.

Úni ca men te no so tros, el pue blo tra ba ja dor, que vi ve de su pe que -
ño jor nal y tan to su fre de mi se ria, nos que da mos has ta aho ra mu -
dos y quie tos con hu mil de mo des tia.

Si al fin, aho ra opri mi dos por el du ro yu go has ta be sar el sue lo,
le van ta mos nues tro gri to de do lor y an gus tia pi dien do ayu da y
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pro tec ción ¿no es ta mos en nues tro de re cho? ¿no se en con tra rá
la su pre ma au to ri dad del país en el de ber de oír nos y de aten der
nues tra voz, nues tras pe ti cio nes?

Los po bres in mi gran tes, ca re cien do de to dos los me dios de sub -
sis ten cia, des co no cien do las cir cuns tan cias del país, has ta el idio -
ma, se en cuen tran ex pues tos, sin am pa ro y sin pro tec ción a tal
ex plo ta ción, en gran par te ver gon zo sa y de sen fre na da, que ra ras
ve ces se ve en otra par te del mun do.

Res pec to al sa la rio, al tiem po del tra ba jo, a los ac ci den tes, a los
ta lle res y ha bi ta cio nes an ti hi gié ni cas, a la fal si fi ca ción de nues tros
ali men tos, que da mos com ple ta men te aban do na dos a la ex plo ta -
ción sin li mi te, en rea li dad y prác ti ca men te aban do na dos por la
ley, la jus ti cia y la au to ri dad.

La cri sis ac tual del país ha agra va do y em peo ra do en mu cho la si -
tua ción de to das las cla ses so cia les, pe ro en nin gu na en gra do tan
sen si ble y de sas tro so co mo en las obre ras que vi ven úni ca men te
de su tra ba jo dia rio.

En me dio de es ta si tua ción, el pue blo tra ba ja dor de la Re pú bli ca
Ar gen ti na le van ta por pri me ra vez su voz po ten te, com pues ta de
mi lla res de des he re da dos, en de man da de la pro tec ción le gis la ti -
va al tra ba jo y a los obre ros.

Si guien do el ejem plo de los obre ros de los de más paí ses, don de
el pro le ta ria do es tá or ga ni zán do se pa ra su pro pia de fen sa, es
tam bién nues tra vo lun tad y de ber di ri gir nos a la su pre ma au to ri -
dad del país ex po nien do al mis mo tiem po an te la na ción en te ra,
en for ma de bi da y le gal, nues tras que jas y nues tras de man das.

A es te fin el 30 de Mar zo úl ti mo una asam blea in ter na cio nal de los
obre ros de Bue nos Ai res re sol vió, des pués de una ex ten sa dis cu -
sión, in vi tar a to dos los tra ba ja do res de la Re pú bli ca Ar gen ti na a
fir mar la pe ti ción que se ha rá al Con gre so Na cio nal en de man da
de una se rie de le yes pro tec to ras a la cla se obre ra.

Es tas le yes de ben fun dar se so bre las re so lu cio nes del Con gre so
obre ro de Pa rís, ya men cio na das co mo ba se. Ade más, es ta le gis -
la ción pro tec to ra tie ne que ex ten der se a to dos los pun tos en que
las cir cuns tan cias par ti cu la res del país de man dan ne ce sa ria men -
te el in flu jo pro tec tor de las le yes.

Bas ta una mi ra da a la vi da real de las cla ses obre ras pa ra con ven -
cer se nues tros le gis la do res de la le gi ti mi dad de nues tras de man -
das y de la ur gen te ne ce si dad de ta les re so lu cio nes.

Pe di mos una jor na da de ter mi na da por la ley pa ra im pe dir que el
tra ba ja dor se arrui ne fí si ca e in te lec tual men te en edad tem pra na,
de bi do a un du ro tra ba jo de 11, 12, 13 y más ho ras.

Pe di mos la pro hi bi ción del tra ba jo de los ni ños en las fá bri cas,
pa ra que no de ge ne ren sus tier nos cuer pos, ten gan tiem po de
cre cer y de sa rro llar se en las es cue las sus in te li gen cias y sus co -
ra zo nes; en una pa la bra: pa ra que crez can y lle guen a ser ciu da -
da nos ro bus tos y va lien tes.

Pe di mos la pro hi bi ción del tra ba jo de mu je res en to dos los ra mos
an ti hi gié ni cos, pa ra evi tar que la fu tu ra ge ne ra ción sea ané mi ca por
el ger men de acha que que se in fil tra ya en el vien tre de la ma dre.

Pe di mos un día de des can so por se ma na, pro te gi do por la ley, pa -
ra pro por cio nar al po bre tra ba ja dor al gu nas ho ras de de sa ho go,
las cua les re cla ma el mis mo sen ti mien to co mo un de re cho has ta
pa ra los se res irra cio na les; re cla ma mos es te des can so pa ra que
el po bre tra ba ja dor ten ga por lo me nos al gu nas ho ras pa ra de di -
car las a su que ri da es po sa, hi jos o pa dres, en el ho gar do més ti -
co, im pi dien do así la des com po si ción, la rui na y de ge ne ra ción de
la fa mi lia, que es el fun da men to de to da so cie dad na tu ral.

¿Ta les pro po si cio nes po drá re cha zar las un go bier no que de see un
pue blo va lien te pa ra el tra ba jo, una ju ven tud sa na y bien de sa rro -
lla da en su in te li gen cia, una fa mi lia mo ral men te ro bus ta, cual
plan tel de to das las vir tu des cí vi cas?

¡Im po si ble!

Por con se cuen cia pe di mos: una jor na da nor mal de ter mi na da en
su má xi mo por la ley; pro hi bi ción del tra ba jo de los ni ños en las
fá bri cas y eje cu ción prác ti ca de la ley obli ga to ria de ins truc ción
pú bli ca; pro hi bi ción del tra ba jo de la mu jer en los ra mos de in dus -
tria per ju di cia les a su or ga nis mo, y pro hi bi ción del tra ba jo los do -
min gos.

Es tas de man das es tán en ar mo nía con las de los obre ros de to dos
los paí ses ci vi li za dos. Y si re cla man los go ber nan tes de es te es ta -
do re pu bli ca no pa ra su pa tria un pues to en tre las na cio nes ci vi li -
za das, en ton ces no po drán tra tar con me nos se rie dad y aten ción
que aque llos otros go bier nos, en par te has ta mo nár qui cos, las
gran des cues tio nes de cul tu ra que aquí les pro po ne mos re sol ver.

Ade más, cons ta en qué pe li gro per ma nen te se en cuen tra la po bla -
ción obre ra de es ta ca pi tal por el es ta do com ple ta men te an ti hi gié -
ni co de las ha bi ta cio nes: pe li gro ya de mos tra do por las mis mas
me mo rias ofi cia les. La mis ma suer te co rren gran par te de nues -
tros ta lle res, cu yas ins ta la cio nes se bur lan de to da re gla de sa lu -
bri dad, ame na zan do y per ju di can do con ti nua men te la sa lud de los
tra ba ja do res e im po si bi li tán do les .en ca so de ac ci den tes, de in -
cen dio, to da sal va ción po si ble. Y lo mis mo su ce de con la ver gon -
zo sa y, cri mi nal fal si fi ca ción de los ali men tos, que se ha ali men -
ta do en tan enor me es ca la a cau sa de la cri sis ac tual y de en ca re -
ci mien to de to dos los ar tí cu los.

Prue ban to do es to las me mo rias ofi cia les; prue ba es to una so la
ins pec ción de los con ven ti llos y ta lle res; lo prue ba la es ta dís ti ca
de fa lle ci mien tos y lo prue ba con ho rri ble evi den cia la enor me
mor ta li dad de los ni ños!

Pues bien; ¿có mo po drán los go ber nan tes del país que gas tan
anual men te mi llo nes de pe sos del era rio pu bli co pa ra traer in mi -
gran tes, de jar en ol vi do y sin aten ción nues tras que jas so bre cir -
cuns tan cias que es tán cau san do anual men te a mi les de ha bi tan -
tes obre ros una muer te pre ma tu ra?

¡Im po si ble!

Por lo tan to pe di mos: ins pec ción sa ni ta ria y enér gi ca de las ha bi -
ta cio nes y ta lle res; vi gi lan cia ri gu ro sa so bre las be bi das y de más
ali men tos, ¡arres to y mul tas a los ver gon zo sos en ve ne na do res,
no al ino cen te con su mi dor!

In nu me ra bles son los ac ci den tes que ocu rren ca da año en es te
país: en fe rro ca rri les, cons truc cio nes y em pre sas de to das cla ses,
de bi dos en gran par te a la ne gli gen cia y ava ri cia cri mi nal de los
pro pie ta rios, a la de los con tra tis tas y al des cui do y co rrup ti bi li -
dad de los ins pec to res. Con tra ta les es can da lo sos abu sos que dan
com ple ta men te im po ten tes los tra ba ja do res que caen en ellos víc -
ti mas, con sus vi das y sus fa mi lias ex pues tas en ton ces a la más
tris te mi se ria.

Y es tos es cán da los, la enor me cul pa bi li dad, de una par te, y de
otra la des gra cia ¿po drá mi rar los cru za do de bra zos con to da in -
di fe ren cia un Es ta do que de be sus ri que zas y ci fra un gran por ve -
nir del es fuer zo de los tan aban do na dos tra ba ja do res? 

¡Im po si ble!

Y si fue se po si ble es to, no lo es pa ra no so tros los obre ros. Que -
re mos de fen der nues tra exis ten cia. Y que re mos tam bién jue ces
que nos pro te jan con la ley nues tra vi da y nues tra fa mi lia. 
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Por lo tan to, pe di mos: el se gu ro obli ga to rio pa ra los obre ros con -
tra los ac ci den tes, a ex pen sas de los em pre sa rios y del Es ta do.

Pe di mos, ade más, le yes pro tec to ras, no que sean le tra muer ta en
los Có di gos, si no efi ca ces y rea les en la prác ti ca; y pe di mos a la
par que jus tas le yes, jus tos jue ces: ra ros, en ver dad, pa ra los tra -
ba ja do res de es te país, sin du da por que nun ca han su fri do la ma -
la suer te de ser bur la dos en sus sa la rios por los pa tro nes.

Tam bién son ra ros los obre ros que en es tos ca sos han al can za do
una in ter ven ción efi caz de la jus ti cia. Los len tos, lar gos y cos to -
sos pro ce di mien tos de nues tros tri bu na les no es tán al al can ce del
po bre tra ba ja dor; de ma ne ra que no en cuen tra pro tec ción al gu na
ni aun en sus más jus tas que jas con tra sus pa tro nes, opre so res,
ri cos e in flu yen tes.

En la gran Re pú bli ca Ar gen ti na, país tan ce le bra do cual El Do ra do
del tra ba ja dor, ¡có mo en rea li dad no hay jus ti cia ni jue ces pa ra los
pio ne ros de la ri que za, de la cul tu ra y de la ci vi li za ción, ni pro tec -
ción de las le yes pa ra los obre ros? Si el Go bier no quie re sal var la
hon ra del país, tie ne que dar a los tra ba ja do res una jus ti cia ver da -
de ra, pron ta, efi caz y ba ra ta, cuan do no gra tui ta.

Por es to pe di mos tri bu na les es pe cia les com pues tos no tan so lo
de ju ris con sul tos, si que tam bién de ár bi tros de la cla se obre ra y
de los pa tro nes, los cua les se de di quen a la so lu ción de to das las
cues tio nes en tre obre ros y pa tro nes. Pa ra es ta cla se de plei tos no
de ben cau sar se cos tas de nin gu na cla se a los pro ce san tes, co mo
su ce de en otros paí ses de los mas ci vi li za dos.

Es ta mos en un país re pu bli ca no cu ya Cons ti tu ción es cri ta ga ran -
ti za a to dos sus ha bi tan tes com ple ta li ber tad de con cien cia, de
edu ca ción, de pren sa y de reu nión. En una pa la bra: to dos los de -
re chos y li ber ta des que con ce de la de mo cra cia mo der na a sus
ciu da da nos.

In vo can do es tas ga ran tías y el es pí ri tu de los ge ne ro sos le gis la -
do res que re dac ta ran los sa gra dos ren glo nes de esa su pre ma Ley
de la na ción, exi gi mos tam bién los tra ba ja do res, pa ra nues tras
opi nio nes y nues tros in te re ses, las mis mas li ber ta des y de re chos
que nos per te ne cen co mo hom bres y ciu da da nos li bres: le yes que
no se pue den es tro pear ni ro bar sin des truir aquel mis mo fun da -
men to del Es ta do en su en te ra esen cia y sin des pe da zar la su pre -
ma ley sa gra da en su au to ri dad.

Tra ba ja do res: Es un de ber po ner en jue go to dos los re sor tes que es tén
a nues tro al can ce pa ra que la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca ven ga a ser
un he cho pa ra no so tros. Exi ja mos an te to do la li ber tad de nues tras opi -
nio nes, la li ber tad de nues tras as pi ra cio nes y pro pa gan da pa ra me jo rar
nues tra si tua ción y exi ja mos las mis mas ga ran tías pa ra la per so na del
obre ro co mo pa ra la de cual quier ciu da da no.

Tra ba ja do res, Com pa ñe ros: Es tas son las ideas y los pe di dos que
pen sa mos pro po ner al Con gre so Na cio nal en for ma de pe ti ción;
es tas son las ca la mi da des que pe di mos sub sa nar a la su pre ma
au to ri dad del país; es ta es la pro tec ción que exi gi mos del Es ta do,
a cu yas ex pen sas con tri bui mos en gran es ca la no so tros, la ma sa
de la cla se obre ra. Es tas son las re so lu cio nes que nos de ben ser -
vir co mo el pró xi mo fin de nues tra pro pa gan da, por cu ya rea li za -
ción lu cha re mos sin tre gua ni des can so has ta la vic to ria.

Es te, tra ba ja do res de la Re pú bli ca Ar gen ti na, se rá nues tro pro gra -
ma, nues tro pro pó si to pa ra la gran fes ti vi dad obre ra uni ver sal del
1º de Ma yo.

¿Qué es lo que pe di mos? ¿Es al go in jus to, al go im po si ble, al go
irrea li za ble? No.

Son jus tos es tos pe di dos. Pues bien: uná mo nos to dos, to dos, sin
que fal te uno so lo, en un ac to uná ni me de unión, fra ter ni dad y so -

li da ri dad pa ra la me jo ra de nues tra du ra suer te, pa ra ade lan tar en
el ca mi no de nues tra eman ci pa ción.

Cual quie ra sea la suer te de nues tra pe ti ción an te el Con gre so, ella
de mos tra rá fran ca y enér gi ca men te al pue blo tra ba ja dor de es ta
Re pú bli ca lo que va le un gri to po ten te da do en el mo men to de
ma yor su fri mien to y de me nor am pa ro y es pe ran za.

“An te to do —di jo un gran hom bre, ilus tre cam peón de la cau sa
del pro le ta ria do—, an te to do, obre ros, es ne ce sa rio es to: que
cons ta téis que lle váis ca de nas y las sen tís; por es to te néis que
mos trar el de seo de ser li bra dos de ellas. Si es to no ha céis, so -
mos im po ten tes. Si de jáis sa car con men ti ras vues tros gri llos, u
os ol vi dáis tan to que las ne gáis vo so tros mis mos, se réis aban do -
na dos y con ra zón, de Dios y del mun do en te ro”.

Com pa ñe ros: Uná mo nos al fin, le van te mos en ma sa nues tra voz, ma -
ni fes te mos que es ta mos arras tran do gri llos y ca de nas y que las sen ti -
mos. Ha gá mos lo evi den te an te to do el mun do que es ta mos opri mi dos,
ex plo ta dos, sin am pa ro y sin pro tec ción de las le yes. Li gué mo nos co -
mo hom bres pi dien do nues tros de re chos, y co mo ta les ve réis có mo al
fin, tar de o tem pra no, nos oi rán tra tán do nos con los de bi dos res pe tos.

Es ta pe ti ción, la cual os in vi ta mos a lo dos los tra ba ja do res de la
Re pú bli ca a apro bar y fir mar con su nom bre en los res pec ti vos
plie gos, di ri gi da en tal ma ne ra por mi lla res de ha bi tan tes a la su -
pre ma au to ri dad del país, de be ser el pri mer pa so efi caz en la
unión de nues tras tuer zas, en la ilus tra ción de nues tras in te li gen -
cias y en la con quis ta de los de re chos de la po si ción po lí ti ca y so -
cial que me re ce mos co mo obre ros y ciu da da nos.

¡Vi va el 1º de Ma yo de 1890! 

¡Vi va la Eman ci pa ción So cial! 

En nom bre de la Asam blea Obre ra In ter na cio nal del 30 de Mar zo
de 1890.

EL CO MI TÉ

El Co mi té In ter na cio nal, a más de los tra ba jos rea li za dos pa ra
la re co lec ción de fir mas pa ra la pe ti ción a en tre gar al Con gre -
so Na cio nal, se ocu pó en los pre pa ra ti vos pa ra la Ce le bra ción
del 1º de Ma yo, pa ra cu yo ob je to las so cie da des ad he ren tes
ha bían reu ni do 500 pe sos, que con la co lec ta he cha e! 1º de
Ma yo en el Pra do Es pa ñol lle ga ron a más de 600 pe sos. Se re -
sol vió que ade más de abo nar los cre ci dos gas tos pa ra car te -
les, cir cu la res y otros im pre sos, se pa ga rían so co rros a los
que por no tra ba jar el día de la fies ta obre ra fue sen des pe di -
dos de sus em pleos. Un so lo obre ro se pre sen tó a re cla mar
ayu da por es te mo ti vo; le fue ron acor da dos 20 pe sos.

A fin de ha cer per ma nen te la unión oca sio nal de las so cie da -
des obre ras re pre sen ta das en el Co mi té In ter na cio nal, és te re -
sol vió que fue ra pre sen ta do a es tas so cie da des y a las que en
ade lan te se cons ti tu ye ran, un pro yec to de pro gra ma pa ra la
Fe de ra ción obre ra, que creo in te re san te re pro du cir por que al -
gu nas de sus cláu su las son to da vía nue vas y apro ve cha bles
pa ra nues tra or ga ni za ción gre mial.

ES TA TU TOS DE LA FE DE RA CIÓN DE 
TRA BA JA DO RES DE LA RE PÚ BLI CA AR GEN TI NA

Art. 1º La Fe de ra ción de los Tra ba ja do res de la Re gión Ar gen ti na
tie ne por ob je to rea li zar la unión de los obre ros de es ta Re gión pa -
ra de fen der sus in te re ses mo ra les y ma te ria les, prac ti car la so li -
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da ri dad con los her ma nos de to das las re gio nes en la lu cha le gal
con tra el ca pi tal y sus mo no po li za do res, lu cha que de be con du cir
a la com ple ta eman ci pa ción del tra ba jo.

Art. 2º Los me dios prin ci pa les de la de fen sa de los in te re ses obre -
ros son:

a) La or ga ni za ción de to dos los tra ba ja do res por sec cio nes de
ofi cios y so cie da des ad he ri das.

b) La so li da ri dad en to dos los ca sos en que se pre sen te la lu -
cha por los in te re ses obre ros.

c) La pro pa gan da e ins truc ción por me dio de la pren sa, bi blio -
te cas, con fe ren cias, fo lle tos, etc., etc.

Art. 3º El or ga nis mo de la Fe de ra ción con sis te en los si guien tes
tres fac to res:

a) Los co mi tés lo ca les.

b) El con gre so de de le ga dos. 

c) El co mi té cen tral.

Art. 4º Cons ti tui rán la Fe de ra ción de los Tra ba ja do res de la Re gión
Ar gen ti na las fe de ra cio nes lo ca les com pues tas de or ga ni za cio nes
o sec cio nes de ofi cios e in di vi duos de una lo ca li dad que se de cla -
ren con for mes con los prin ci pios y de cla ra cio nes de es tos Es ta -
tu tos y cum plan lo que los mis mos pre vie nen.

En la lo ca li dad don de no exis ta más que una so cie dad ad he ri da,
se con si de ra rá és ta cor no fe de ra ción lo cal.

Art. 5º Ca da fe de ra ción eli ge un co mi té lo cal que se po ne en re la -
ción con ti nua con el Co mi té Cen tral de la Fe de ra ción.

Art. 6º Ca da fe de ra ción lo cal pa ra su ré gi men in te rior es li bre y au -
tó no ma y adop ta rá la mar cha que ten ga por con ve nien te, siem pre
que no se opon ga a lo con te ni do en es tos Es ta tu tos.

Art. 7º Las con fe de ra cio nes lo ca les tie nen el de ber de dar cuen ta
men sual men te al Co mi té Cen tral del nu me ro de los fe de ra dos co -
mo de los de más da tos. Ellas pue den ad mi tir nue vas so cie da des
y so cios, pe ro la ex pul sión de unas y otros no es vá li da pa ra la Fe -
de ra ción Re gio nal si no des pués de ser apro ba da por el Co mi té
Cen tral; en ca da ca so los ex pul sa dos tie nen de re cho de ape la ción
al Con gre so.

Art. 8º El Co mi té Cen tral es el cen tro de or ga ni za ción, co rres pon -
den cia y es ta dís ti ca de la Fe de ra ción Re gio nal y el in ter me dia rio
en tre los co mi tés lo ca les. A es te efec to sos ten drá re la cio nes con -
ti nuas con to dos ellos, con los con se jos de unio nes y fe de ra cio -
nes de ofi cios, con el ob je to de en te rar se del mo vi mien to obre ro
en ge ne ral. To ma rá la ini cia ti va en to das las cues tio nes que crea
con ve nien te, en lo que se re fie re al fo men to de la or ga ni za ción co -
mo al triun fo de las ideas de eman ci pa ción so cial. Se en ten de rá
di rec ta men te tan to con las sec cio nes y so cie da des ad he ri das co -
mo con las or ga ni za cio nes obre ras del ex te rior en los ca sos,
asun tos y cues tio nes que crea con ve nien te.

Art. 9º El Co mi té Cen tral se com pon drá de diez miem bros, ele gi -
dos anual men te por el Con gre so de los de le ga dos.

An tes de ele gir el Co mi té Cen tral se tie ne que de ter mi nar la re si -
den cia del mis mo, cu yos miem bros de ben re si dir en la lo ca li dad
de ter mi na da o en sus al re de do res a fin de fa ci li tar su reu nión. Los
car gos los re par ti rán los ele gi dos en tre sí.

Art. 10º Se reu ni rá el Co mi té tan tas ve ces co mo lo ne ce si te y co -
mu ni ca rá sus acuer dos y no ti cias de in te rés ge ne ral a to dos los
co mi tés lo ca les.

Art. 11º Cuan do el Co mi té Cen tral no Cum plie se con su de ber, po -
drá ser des ti tui do por el vo to de la ma yo ría de los fe de ra dos; en
es te ca so se con vo ca rá un Con gre so ex traor di na rio.

Art. 12º Cual quier fe de ra do o sec ción pue de to mar la ini cia ti va pa -
ra de ro gar un acuer do dei Co mi té Cen tral o pe dir la des ti tu ción del
mis mo, pe ro se ne ce si ta el cin co por cien to de los fe de ra dos pa -
ra pe dir una vo ta ción ge ne ral en to das las fe de ra cio nes lo ca les.

Art. 13º El Con gre so se com po ne de de le ga dos de to das las sec -
cio nes de ofi cios y so cie da des ad he ri das.

Ca da sec ción o so cie dad que ten ga de vein te a dos cien tos so cios,
tie ne el de re cho de man dar un de le ga do, y otro más por ca da 
dos cien tos que ex ce dan de es te nú me ro.

Las so cie da des y sec cio nes pa ra evi tar gas tos pue den ele gir sus
re pre sen tan tes de la lo ca li dad que crean con ve nien te.

Art. 14º El Con gre so se rá con vo ca do una vez por año; en ca sos
ne ce sa rios lo con vo ca rá el Co mi té Cen tral ex traor di na ria men te.

Art. 15º El ob je to del Con gre so es dis cu tir los asun tos de la or den
del día se ña la da por el Con gre so an te rior y com ple ta da con los te -
mas que con tres me ses de an te rio ri dad pro pon ga y pu bli que el
Co mi té Cen tral o las fe de ra cio nes lo ca les, sec cio nes y so cie da des
ad he ri das por me dio del mis mo Co mi té. 

Art. 16º El C. Cen tral pre sen ta rá al Con gre so un in for me com ple -
to so bre el es ta do de la Fe de ra ción, del mo vi mien to obre ro en ge -
ne ral y los tra ba jos rea li za dos du ran te el año, pa ra su apro ba ción.

Art. 17º Los acuer dos del Con gre so son obli ga to rios pa ra to das
las fe de ra cio nes lo ca les y fe de ra dos mien tras no sean con tra rios
a es tos Es ta tu tos.

La ma yo ría de los so cios fe de ra dos pue de anu lar un acuer do to -
ma do por el Con gre so.

Es in cum ben cia del Con gre so la de sig na ción de la lo ca li dad pa ra
la reu nión del pró xi mo y el día de su con vo ca to ria.

Art. 18º Co rren a car go de las fe de ra cio nes lo ca les, sec cio nes o
so cie da des los gas tos por los de le ga dos que han de re pre sen tar -
las en los Con gre sos re gio na les e in ter na cio na les.

Los que oca sio ne la ce le bra ción del Con gre so re gio nal se rán pa -
ga dos por el Co mi té Cen tral de las cuo tas que re ci ba.

Art. 19º Pa ra su fra gar los gas tos del Co mi té Cen tral las fe de ra cio -
nes lo ca les re mi ti rán ca da mes a! ca je ro del Co mi té la cuo ta de
cin co cen ta vos por fe de ra do.

Art. 20º Las huel gas pa ra ser sos te ni das por la Fe de ra ción, han de
ser apro ba das por el Con gre so o el Co mi té Cen tral.

Art. 21º Es ta Fe de ra ción de cla ra día de fies ta obre ra el 1º de Ma -
yo pa ra to dos los tra ba ja do res de la Re gión Ar gen ti na

Art. 22º Es tos Es ta tu tos pue den ser mo di fi ca dos en ca da Con gre -
so por la ma yo ría de los de le ga dos, sien do pre ci so que cons te en
la or den del día.

El mi tin del 1° de Ma yo
Lle gó el 1º de Ma yo, día que de bía de mos trar has ta don de el
pro le ta ria do de Bue nos Ai res era ca paz de en ten der las nue vas
ideas que en el vie ja con ti nen te ya reu nían nú cleos con si de ra -
bles de adep tos en tor no su yo. En la vís pe ra se ha bían ocu pa -
do los obre ros en fi jar con pro fu sión car te les in vi tan do al mi -
tin, no sin que al gu nas co mi sio nes fue ran a pa rar a al gu na co -
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mi sa ría —a la 9ª fue ron Noh ke, Goer ling y el que es cri be—,
pe ro to dos fue ron pues tos en li ber tad al po co ra to.

El lo cal ele gi do pa ra la ce le bra ción del mi tin era el Pra do Es -
pa ñol, si to en fren te de la Re co le ta, un lo cal que por ca re cer de
te cha do no era muy a pro pó si to pa ra una reu nión en un día de
ga rúa con ti nua.

A pe sar del tiem po na da fa vo ra ble, el lo cal es ta ba lle no de
obre ros, que ha bían acu di do en nú me ro no me nor de 1.500.
Pro nun cia ron dis cur sos el pre si den te del Co mi té In ter na cio -
nal, Jo sé Wi ni ger, el se cre ta rio ge ne ral, Ber nar do Sán chez, y
uno de los anar quis tas per te ne cien tes al Cír cu lo So cia lis ta 
In ter na cio nal, es te úl ti mo en con tra del pro pó si to de pe ti cio -
nar al Con gre so Na cio nal pa ra re cla mar la san ción de le yes
pro tec to ras del tra ba jo. Ya que da di cho más arri ba que los
anar quis tas pre sen tes, a pe sar de la opo si ción de su ora dor,
aca ba ron por ad he rir a la re so lu ción de la ma yo ría de la asam -
blea, y fir ma ron tam bién la pe ti ción.

Wi ni ger, que era re dac tor del se ma na rio Vor wärts, pu bli có en
és te un re su men de los dis cur sos pro nun cia dos. La co lec ción
que de es te pe rió di co te nía el club del mis mo nom bre, que dó
des trui da por el in cen dio que el 8 de mar zo de 1894 re du jo a
ce ni zas el lo cal que el club ha bía edi fi ca do en Rin cón 764. No
me ha si do po si ble en con trar a per so na al gu na que guar da ra
mía co lec ción de di cho se ma na rio, y las cró ni cas que se en -
cuen tran en la pren sa dia ria de aquel tiem po se re sien ten de la
hos ti li dad que des de el pri mer mo men to en con tró en los ór -
ga nos de la cla se ri ca el na cien te mo vi mien to obre ro.

El que se dis tin guió por sus ata ques gro se ros, fue El Dia rio,
que ha bló de los con cu rren tes al mi tin co mo de “po li lla hu ma -
na’’, y pre ten dió ser gra cio so alu dien do a los ora do res, que
‘’os ten ta ban grue sas ca de nas y re lo jes de oro”, co sa que aun
en el ca so de ha ber si do ver dad no ha bría pro ba do na da con -
tra las as pi ra cio nes obre ras. Lo que es tos ata ques pro ba ron
úni ca men te era la es tre chez del cri te rio bur gués, que nie ga
siem pre y en to das par tes la ne ce si dad de una le gis la ción so -
cial pre vi so ra mien tras los obre ros no se mue ran de ham bre
en las ca lles.

Fal tan, pues, cons tan cias fi de dig nas de las dis cur sos del Pra -
do Es pa ñol. Pe ro es de pre su mir —y los re cuer dos que de
ellos guar do lo co rro bo ran— que ofre cie ran las mis mas ca -
rac te rís ti cas de los ma ni fies tos pu bli ca dos en aquel tiem po.
Es tos se re sien ten de cier ta am bi güe dad, el cri te rio so cia lis ta
no apa re ce en ellos con ni ti dez. Pe ro es te de fec to no era de bi -
do so lo a la fal ta de pre pa ra ción teó ri ca de los com po nen tes
del Co mi té In ter na cio nal que do mi na ran el idio ma cas te lla no,
si no, y en ma yor gra do, al de seo de evi tar ro za mien tos en tre
los ele men tos un tan to he te ro gé neos que ac tua ron en aquel
es ce na rio. Se evi tó de li be ra da men te ha blar de ac ción po lí ti ca,
pa ra ha cer via ble la ac ción co mún en tre so cia lis tas, anar quis -
tas co lec ti vis tas (los anar quis tas co mu nis tas no to ma ron par -
te en el mo vi mien to) y re pu bli ca nos maz zi nis tas ita lia nos. No
se ha bló de po lí ti ca, pe ro se la prac ti ca ba en rea li dad usan do
el de re cho de pe ti ción.

La pe ti ción, que en se gui da re pro du ci mos, fue lle va da a la me -
sa de en tra das de la Cá ma ra de Di pu ta dos por una co mi sión
del Co mi té. En la me sa de en tra das se ne ga ron a re ci bir la, pre -
tex tan do que no só lo la pe ti ción mis ma, si no tam bién los plie -
gos que con te nían los nom bres de los fir man tes, de bían ser
ex ten di dos en pa pel se lla do. Se ape ló al pre si den te de la cá -

ma ra, ge ne ral Lu cio V. Man ci lla, y és te de ci dió que se de bía
re ci bir la. Fue des ti na da a co mi sión, y és ta, por bo ca de su in -
for man te, el di pu ta do Aya rra ga ray, pro du jo un in for mo muy
par co, des pués de lo cual la cá ma ra en te rró el asun to.

TEX TO DE LA PE TI CIÓN AL CON GRE SO NA CIO NAL

Bue nos Ai res, ju lio de 1890 

Dis tin gui do se ñor:

Le ro ga mos a us ted que se dig ne de to mar en con si de ra ción con
par ti cu la ri dad la si guien te pe ti ción di ri gi da al Ho no ra ble Con gre -
so Na cio nal:

A la Ho no ra ble Cá ma ra de Di pu ta dos de la Re pú bli ca Ar gen ti na

Ha cien do uso del de re cho de pe ti ción con ce di do por la Cons ti tu -
ción Na cio nal de es ta Re pú bli ca, el Co mi té In ter na cio nal Obre ro
en es ta Ca pi tal, en re pre sen ta ción pro pia de las so cie da des ad he -
ri das y de mi lla res de fir mas que nos han si do re mi ti das de las di -
fe ren tes lo ca li da des del país, acu de a ese Ho no ra ble Con gre so, en
so li ci tud de le yes pro tec to ras a la cla se obre ra, ba sa das en las
pro po si cio nes si guien tes:

1) Li mi ta ción de la jor na da de tra ba jo a un má xi mum de ocho
ho ras pa ra los adul tos.

2) Pro hi bi ción del tra ba jo de los ni ños me no res de ca tor ce
años y re duc ción de la jor na da a seis ho ras pa ra los jó ve -
nes de am bos se xos de ca tor ce a die cio cho años.

3) Abo li ción del tra ba jo de no che, ex cep tuan do cier tos ra mos
de in dus tria cu ya na tu ra le za exi ge un fun cio na mien to no
in te rrum pi do.

4 Pro hi bi ción del tra ba jo de la mu jer en to dos los ra mos de
in dus tria que afec ten con par ti cu la ri dad al or ga nis mo fe me -
ni no.

5) Abo li ción del tra ba jo de no che pa ra la mu jer y de los obre -
ros me no res de die cio cho años.

6) Des can so no in te rrum pi do de trein ta y seis ho ras, por lo
me nos ca da se ma na, pa ra to dos los tra ba ja do res.

7) Pro hi bi ción de cier to gé ne ro de in dus trias y cier tos sis te -
mas de fa bri ca ción per ju di cia les a la sa lud de los tra ba ja -
do res.

8) Pro hi bi ción del tra ba jo a des ta jo y por su bas ta.

9) Ins pec ción mi nu cio sa de ta lle res y fá bri cas por de le ga dos
re mu ne ra dos por el Es ta do, ele gi dos, aI me nos la mi tad,
por los mis mos tra ba ja do res.

10)Ins pec ción sa ni ta ria y enér gi ca de las ha bi ta cio nes; vi gi lan -
cia ri gu ro sa so bre la fa bri ca ción y ven ta de las be bi das y
de más ali men tos, cas ti gan do se ve ra men te a los fa bri can -
tes fal si fi ca do res.

11)Se gu ro obli ga to rio de los obre ros con tra ac ci den tes, a ex -
pen sas de los em pre sa rios y del Es ta do

12)Crea ción de tri bu na les es pe cia les com pues tos de ár bi tros
nom bra dos en par te por los obre ros y en par te por los pa -
tro nes, los cua les se de di quen a la so lu ción pron ta y gra -
tui ta de to das las cues tio nes en tre obre ros y pa tro nes.

La pri me ra par te de es tas pro po si cio nes for ma par te de las re so -
lu cio nes del Con gre so Obre ro de Pa rís, ce le bra do el año pró xi mo
pa sa do, las cua les pro po ne mos tam bién al Ho no ra ble Con gre so
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de es te país, cum plien do con el de seo de aque llos re pre sen tan tes,
y si guien do el ejem plo de nues tros com pa ñe ros de to dos los paí -
ses, y per sua di dos de que la so lu ción del gran pro ble ma en tre el
ca pi tal y el tra ba jo no pue de re sol ver se si no con arre glos in ter na -
cio na les, uni for mes en to dos los paí ses.

Las ul ti mas tres pro po si cio nes son he chas te nien do en con si de -
ra ción las par ti cu la ri da des de es te país, los abu sos y ca la mi da des
a que se ven so me ti dos, con par ti cu la ri dad los tra ba ja do res de es -
ta re pú bli ca.

No ca be, a nues tro en ten der, du da al gu na so bre la jus ti cia, opor -
tu ni dad y ur gen cia de nues tras pe ti cio nes; con si de ran do, por lo
tan to, su per fluo en trar aquí en más con si de ra cio nes, tan to más
cuan to que pue den en con trar los ho no ra bles miem bros del Con -
gre so los ar gu men tos en abun dan cia en nues tro ma ni fies to del 1º
de Ma yo, que sir vió de ba se pa ra la co lec ción de fir mas, las que
les re mi ti mos jun to con aquél.

Con ple na con fian za po ne mos es ta pe ti ción en las ma nos del Ho -
no ra ble Con gre so de la gran Re pú bli ca Ar gen ti na, es pe ran do que
es tas pro po si cio nes de mi lla res dé hon ra dos y la bo rio sos tra ba -
ja do res me re ce rán ser aten di das en bre ve por los ho no ra bles le -
gis la do res que, ce lo sos en co lo car a su pa tria en tre las na cio nes
de la ci vi li za ción mo der na, nun ca ol vi dan de ayu dar en to do lo po -
si ble a aque llas nu me ro sas cla ses de cu ya la bor y bie nes tar de -
pen de la ma yor par te de la pros pe ri dad y el pro gre so del país y el
gran por ve nir de la Na ción Ar gen ti na.

El Co mi té In ter na cio nal Obre ro.

Jo sé Wi ni ger, pre si den te; Gus ta vo Noh ke, vi ce pre si den te; 
Au gus to Kühn, te so re ro; 

Ber nar do Sán chez, se cre ta rio; Mar ce lo Jac kel,
Pe dro Cal da ra, Os val do Seyf fert, 

Ruiz P. Suá rez, Gui ller mo Schul ze, Luis M. Ron
Car los Star ke, Car los Mau li, 

A. Goer ling, D. Be ní tez, Os car Men gen
Pas cual Mot ta de lli, An to nio Ca be llo, 

Pe dro Bur gos, P. Har tung, Be nig no F. Ma teos, Jo sé Paul, A. Uh le.

No ta.— Jun to con és ta re mi ti mos al Ho no ra ble Con gre so las fir -
mas co lec cio na das en can ti dad pa ra los fi nes que in di can nues tra
pe ti ción y el ma ni fies to.

La Fe de ra ción Obre ra
Pa sa do el 1º de Ma yo de 1890, el Co mi té In ter na cio nal fue
subs ti tui do por el Co mi té Fe de ral, for ma do por de le ga dos de
so cie da des obre ras que se ma ni fes ta ron dis pues tas a for mar
par te de la Fe de ra ción Obre ra pro yec ta da. Eran dos so cie da -
des de ci ga rre ros, la de car pin te ros, la de los obre ros del li bro
(de idio ma ale mán), y una so cie dad de ofi cios va rios, lla ma da
“Sec ción va ria”.

Ad hi rie ron tam bién al gu nas sec cio nes de ofi cios va rios que se
ha bían cons ti tui do en San ta Fe. Ro sa rio, Men do za y Chas co -
mús. Por po co tiem po man dó igual men te de le ga dos el Club
Vor wärts.

De las sec cio nes del in te rior, se dis tin guió por una ac ti vi dad
bas tan te in te li gen te e in ten si va la sec ción de San ta Fe, que se
pre sen tó a la cá ma ra pro vin cial pi dien do la san ción de le yes

pro tec to ras del tra ba jo, en 1º de 1891 y dio un re gu lar nú me -
ro de sus crip to res a los pe rió di cos que su ce si va men te fue ron
pu bli ca dos. Tu vo por se cre ta rio a Teo do ro Ma lorny, obre ro de
in te li gen cia na da co mún. De las otras Sec cio nes del in te rior
no exis te re cuer do al gu no dig no de men cio nar se.

La com po si ción del Co mi té Fe de ral fue, con po cas ex cep cio -
nes, la mis ma que la del ex tin gui do Co mi té In ter na cio nal. Los
na ti vos del país es ta ban en mi no ría, lo que dio mo ti vo a es pí -
ri tus es tre chos pa ra ha blar de la “plan ta exó ti ca” y de los “agi -
ta do res ex tran je ros’’.

En un re la to his tó ri co no es tá bien la po lé mi ca. Séa nos per mi -
ti do, sin em bar go, ha cer aquí una ex cep ción a la re gla, y de cir
cua tro pa la bras so bre el so co rri do ar gu men to de la “plan ta
exó ti ca” y de los “per tur ba do res ex tran je ros”.

En pri mer lu gar, el re cur so de echar ma no de ta les ar gu men -
tos no tie ne na da de nue vo. Ya ha ce cer ca de ochen ta años
que En ri que Hei ne cas ti gó con su bur la mor daz a los po bres
de es pí ri tu que en ton ces se va lían en Ale ma nia de es te ar gu -
men to. En un poe ma ti tu la do “Los días te rro rí fi cos de
Kraehwin kel” ha ce de cir a la in ten den cia de es te lu gar ima gi -
na rio:1 “Ex tran je ros, gen te de afue ra lo son ca si to dos los que
en tre no so tros sem bra ron el es pí ri tu de re be lión. Ta les mal he -
cho res muy ra ras ve ces son hi jos de nues tra tie rra. ¡Loa do
sea Dios por es to!” Lo que prue ba a los Lái nez, Bas, Can ti lo y
com pa ñía que lo de la “plan ta exó ti ca” es... plan ta exó ti ca.

En se gun do lu gar, he mos no ta do que con más fre cuen cia
usan es te lu gar co mún de men te ca tos los que en las igle sias
de es te país ve ne ran “grin gos”, san tos de una re li gión que es
de pro ce den cia eu ro pea co mo el so cia lis mo.

Y ex tran je ros lla ma rá un es pí ri tu li bre de pre jui cios a los hom -
bres ve ni dos de otros paí ses que se en claus tran aquí en es tre -
chos cír cu los de com pa trio tas, que acu den en que ja an te su
cón sul, cuan do al gu na vez son víc ti mas de rea les o pre ten di -
das ar bi tra rie da des de las au to ri da des, en vez de unir se a los
hi jos del país bien in ten cio na dos, pa ra lu char en unión de és -
tos a fin de im pe dir que ha ya au to ri da des ar bi tra rias, y ha cer
más ha bi ta ble pa ra to dos es ta tie rra.

La obra, po ca o mu cha, que el Co mi té Fe de ral rea li zó no des me -
re ce rá, pues, por la cir cuns tan cia de ha ber na ci do bue na par te de
sus com po nen tes fue ra de es te país. Prác ti ca men te, de ja ron de
ser ex tran je ros en el ins tan te en que se apres ta ron a lu char por el
me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da del pro le ta ria do ar gen -
ti no, y por el pro gre so ins ti tu cio nal de la re pú bli ca.

A es te or den de ideas co rres pon día, aun que sin de cla rar lo ex -
pre sa men te, una de las pri me ras re so lu cio nes del Co mi té Fe -
de ral que de jó sin efec to otra de su pre de ce sor, el Co mi té In -
ter na cio nal, el cual ha bía nom bra do tres se cre ta rios-tra duc to -
res, y per mi ti do en las de li be ra cio nes el uso de idio mas ex -
tran je ros.

En cum pli mien to de una re so lu ción to ma da por la asam blea
del Pra do Es pa ñol, se nom bró una co mi sión, pa ra re dac tar un
pro yec to de re gla men to pa ra la Fe de ra ción Obre ra y pa ra la
Fe de ra ción lo cal de Bue nos Ai res.

1 Kraeh win kel (rin cón de cor ne jas) no es, co mo po dría creer se, una ciu dad de ter mi na da de Ale ma nia. Se lla ma así una po bla ción de ru ti na rios, a quie -
nes preo cu pa cio nes ran cias im pi den con ce bir ideas nue vas, mo der nas. Los kraeh win kel abun dan aun en to das par tes. N. de A.K.



A u g u s t u  K ü h n 133

Políticas de la Memoria N0 5. Verano 2004/2005

Con la apro ba ción de es tos re gla men tos, la Fe de ra ción Obre -
ra Ar gen ti na ha bía ad qui ri do al ma. Pe ro fal tó el cuer po ro bus -
to. La Fe de ra ción no pa só de ser un en sue ño be llo y ge ne ro -
so. La in ten sa y lar ga cri sis que so bre vi no en 1890, y que se
acen tuó más aun des pués del mo vi mien to re vo lu cio na rio de
los úl ti mos días del mes de ju lio, acom pa ña da de una des va -
lo ri za ción enor me de la mo ne da fi du cia ria, y la con si guien te
fal ta de tra ba jo pa ra mu chos obre ros de ter mi nó una fuer te
emi gra ción al Bra sil, que a la sa zón atra ve sa ba una épo ca de
gran pros pe ri dad, de mu chos ele men tos ac ti vos e in te li gen tes.
Las or ga ni za cio nes obre ras, pri va das de ellos, lan gui de cían, y
le jos de pa gar las co ti za cio nes re gla men ta rias a la Fe de ra ción,
les cos ta ba tra ba jo cu brir sus pro pios gas tos de ad mi nis tra -
ción, por re du ci dos que és tos fue sen. To dos los gas tos del
Co mi té Fe de ral los su fra gó la Sec ción Va ria de Bue nos Ai res,
a pe sar del re du ci do nú me ro de sus ad he ren tes.

La cons tan cia de es te gru po es me re ce do ra de to da pon de ra -
ción. Un pu ña do de obre ros, car pin te ros los más, de los cua -
les nin gu no go za ba de una po si ción eco nó mi ca hol ga da, es ta -
ban po seí dos de un es pí ri tu de sa cri fi cio y de so li da ri dad a to -
da prue ba, es pí ri tu que só lo pue de pro du cir una fe cie ga en la
jus ti cia y la bon dad de la cau sa por la cual se bre ga. El pro pó -
si to pri mor dial era el de reu nir a las so cie da des gre mia les en
una or ga ni za ción cen tral pa ra las fi na li da des co mu nes a to dos
los obre ros en el te rre no eco nó mi co, pos po nien do a es te fin
co mún las pre di lec cio nes par ti cu la res de sus com po nen tes en
cuan to a es cue las so cio ló gi cas, y ha cien do de la Fe de ra ción
Obre ra un cam po neu tral. Teó ri ca men te, es te pen sa mien to era
tan plau si ble, que ha en con tra do sos te ne do res fer vien tes en
to das par tes don de el pro le ta ria do ha em pren di do la lu cha de
cla ses. En la prác ti ca, ha en con tra do por do quie ra obs tá cu los,
na ci dos del de seo de ca da ten den cia de pu jar pa ra pre do mi -
nar, pa ra im pri mir al to tal el se llo de una de las par tes. Las di -
vi sio nes, las de fec cio nes fue ron ca si siem pre el re sul ta do ine -
vi ta ble de ta les ro za mien tos.

Con la Fe de ra ción Obre ra su ce dió lo mis mo. En las so cie da -
des gre mia les pre do mi na ban los anar quis tas, y és tos no pen -
sa ron en re nun ciar a sus vis tas par ti cu la res en ob se quio del
bien co mún. Los fra ca sos de la uni fi ca ción se su ce dían uno
tras otro, y la fe en el éxi to fue ex pues ta a las prue bas más du -
ras. Pe ro en es ta fe se afe rra ban los com po nen tes de la Sec -
ción Va ria. Y a pe sar de ser so cia lis tas en su ma yo ría, se es -
for za ron por con ser var le a la Fe de ra ción Obre ra su ca rác ter
neu tral.

Ger mán Ave La lle mant y el pe rió di co El Obre ro
He mos di cho que la gran ma yo ría de los miem bros de la Sec -
ción Va ria eran so cia lis tas, pe ro es ne ce sa rio ha cer cons tar
que su So cia lis mo en mu chos ca sos era más bien ins tin ti vo
que el re sul ta do de es tu dios me tó di cos. Re cuer do que in da -
gué a mu chos de aque llos com pa ñe ros por las obras que los
ha bían in du ci do a abra zar las ideas so cia lis tas, y se me con -
tes tó con ra ra una ni mi dad que era el li bro de Vol ney Las rui nas
de Pal mi ra el que más los ha bía in fluen cia do. Lla ma da mi aten -
ción, com pré más tar de es ta obri ta, y has ta hoy no me ex pli -
co su fi cien te men te tal in fluen cia, pues el li bro re fe ri do es una
pro pa gan da bas tan te há bil en fa vor del li bre pen sa mien to, pe -
ro los pro ble mas eco nó mi cos, en cuan to los to ca, los tra ta en
la for ma en que fue ron tra ta dos por los uto pis tas con tem po -
rá neos del au tor. Y el úni co in te lec tual que al prin ci pio con ta -

mos en tre no so tros, el li te ra to sui zo Jo sé Wi ni ger, no era la
per so na que hu bie ra po di do sem brar ideas más cla ras so bre
el so cia lis mo. Sin que rer des co no cer le los mé ri tos ad qui ri dos
con la bue na vo lun tad de que dio prue bas abun dan tes, hay
que de cir, en ho nor a la ver dad, que del so cia lis mo te nía ideas
bas tan te con fu sas. Tes ti mo nio de ello es el pri mer ma ni fies to
del Co mi té In ter na cio nal, que es obra ex clu si va de Wi ni ger.

Ig no ra do de los mi li tan tes, y le jos de la Ca pi tal Fe de ral, ha bía
un in te lec tual que co no cía a fon do las teo rías so cia lis tas y que
con in te rés cre cien te ob ser va ba las ten ta ti vas de or ga ni za ción
pro le ta ria. Era el in ge nie ro Ger mán Ave La lle mant, do mi ci lia -
do en Men do za, de don de se tras la dó en 1891 a San Luis.

Po cos da tos bio grá fi cos co no ce mos de él. Des cen dien te de
una fa mi lia en que ha bía es cri to res, bo tá ni cos, na tu ra lis tas y
mé di cos de no ta, era oriun do de la ciu dad li bre Lü beck. en la
cos ta del mar Bál ti co. Ya su pa dre, que era mé di co, ha bía ve -
ni do a Sud Amé ri ca y en 1837 acep tó una cá te dra en la uni -
ver si dad de Río de Ja nei ro, pues to que aban do nó a los po cos
años, pa ra vol ver a su país na tal. El hi jo de bió ha ber ve ni do de
jo ven a la Ar gen ti na, don de uno de los pri me ros en car gos que
re ci bió del go bier no fue el de cons truir el an ti guo ca mi no de
Bue nos Ai res a Flo res. Si guió es tu dios co mo dis cí pu lo de
Burmeis ter. Más tar de fue in ge nie ro de mi nas en Men do za, en
las mi nas que eran de pro pa gan da de Gre go rio Le za ma.

Es ta ocu pa ción no de bió ser per ma nen te: los in ter va los los
lle nó ha cien do de agri men sor por cuen ta del go bier no de la
pro vin cia de San Luis, de la que con fec cio nó un ma pa, y re -
dac tó una geo gra fía. So bre es ta épo ca de su vi da es cri bió una
se rie de in te re san tes ar tí cu los, ti tu la dos “Las me mo rias de un
agri men sor”, que fue ron pu bli ca dos en el se ma na rio Vor wärts
de es ta ca pi tal. Era co la bo ra dor per ma nen te de los Ana les de la
So cie dad Cien tí fi ca Ar gen ti na. Du ran te al gún tiem po tu vo a su
car go la di rec ción de la re vis ta La Agri cul tu ra. En ella se im pu -
so la ta rea de Sí si fo de pre di car a nues tros va cu nos las teo rías
de Marx. No he mos te ni do oca sión de ob ser var la ca ra de los
An cho re na y Pe rey ra, de los Lu ro y Co bo al leer en su ór ga no
ta les he re jías, pe ro nos las ima gi na mos. Era co rres pon sal de
Die Neue Zeit, re vis ta de pro pie dad del par ti do so cia lis ta ale -
mán, y co la bo ró con mu cha fre cuen cia en el se ma na rio Vor -
wärts, pro pie dad del club del mis mo nom bre, en Bue nos Ai -
res.

La lle mant era el hom bre que do tó al in ci pien te mo vi mien to
pro le ta rio de es ta re pú bli ca de un ór ga no en la pren sa, el se -
ma na rio El Obre ro, que fun dó y sos tu vo du ran te los pri me ros
me ses con su pe cu lio. Ba jó con tal fin a es ta ca pi tal en no -
viem bre de 1890, e hi zo sa lir el pri mer nú me ro en 2 de di ciem -
bre del mis mo año.

Las teo rías de Marx tu vie ron en es te pe rió di co su pri me ra tri -
bu na. La lle mant es cri bió la ma yor par te de los tra ba jos que en
él apa re cie ron, aun des pués de ha ber vuel to a San Luis.

Con bas tan te fre cuen cia es cri bía en El Obre ro Do min go Risso.
Muy a me nu do sos tu vo él po lé mi cas con el se ma na rio de los
maz zi nis tas ita lia nos, L’A mi co del Po po lo, que de mos tró una ex tra -
ña hos ti li dad ha cia los so cia lis tas. En los úl ti mos seis me ses de
su vi da, el pe rió di co tu vo otro co la bo ra dor en E. Ji mé nez.

La vi da de El Obre ro era una via cru cis de con tra rie da des, de -
bi do a la es ca sez de re cur sos. Las sus crip cio nes vo lun ta rias
fue ron in dis pen sa bles du ran te to da la vi da del pe rió di co pa ra
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se guir ti ran do. To do lo que era po si ble se hi zo gra tui ta men te.
Pa ra re dac ción nun ca se gas tó ni un cen ta vo, y pa ra la ad mi -
nis tra ción acor dó el Co mi té Fe de ral, en abril de 1892, diez pe -
sos por nú me ro; pe ro ra ras ve ces so bra ron dos, tres o cin co
pe sos pa ra es te ob je to. La co bran za la hi zo du ran te al gún
tiem po Pe dro Bur gos, por 20 pe sos al mes, ga nán do se lo que
le fal ta ba pa ra vi vir ha cien do ci ga rri llos. Vi vía con el ad mi nis -
tra dor, pa ra aho rrar se el al qui ler de una pie ci ta. Cuan do no hu -
bo co bra dor, los miem bros del co mi té se re par tían los re ci bos
pa ra co brar los. En la ex pe di ción siem pre hu bo vo lun ta rios,
an te to do el in can sa ble G. Hum mel. En los úl ti mos cua tro me -
ses el ad mi nis tra dor hi zo tam bién la co bran za, te nien do al -
muer zo gra tui to cuan do le to ca ba co brar a al gu nos so cios de
la Sec ción va ria. Un día lle gó a la ad mi nis tra ción, que se ha -
lla ba en In de pen den cia 1252, el agen te de El Obre ro en Ban -
field, y se lle vó al ad mi nis tra dor a una za pa te ría, pa ra com -
prar le unos bo ti nes, por que le pa re cía que los que aquél lle va -
ba te nían ex ce so de ven ti la ción. Era es to la bo he mia.

La con fec ción del pe rió di co se hi zo su ma men te ba ra ta. De una
li bre ta que guar do, to mo al azar al gu nos nú me ros, los del 59
al 66, que co rres pon den a los me ses de mar zo y abril de 1892.
Hay allí ano ta das las en tra das si guien tes:

Co bran zas en la ca pi tal $ 106.35
Idem en el in te rior “  136.60
Sus crip cio nes vo lun ta rias “   40.00
Ven ta de dia rios vie jos “     3.60
Pres ta do por X X “   20.00
To tal $ 306.55 

Los gas tos en los dos me ses eran:

A los ca jis tas $ 128.00 
A la im pren ta “  120.00
Pa pel “    50.50
Fran queo “    21.75 
Ad mi nis tra ción “    18.40
To tal $ 338.65

Hu bo, por con si guien te, un dé fi cit, ade más de los 20 pe sos
pres ta dos, de 32 $ con 10 cen ta vos, im por te en que se ami -
no ró el pe que ño sal do que el 1º de mar zo hu bo en ca ja. En la
cuen ta co rres pon dien te al nú me ro 64, del 10 de abril, hay la
si guien te no ta al pie: “Pa ra és te nú me ro fue re ga la do el pa pel
por los ca jis tas”. Creo que és tos eran Odon nel y Díaz, dos vie -
jos crio llos.

En sep tiem bre de 1891 ha bía su fri do el se ma na rio una in te -
rrup ción, que du ró tres se ma nas, al- ca bo de las cua les lle gó
del agen te de San ta Fe un te le gra ma, di cien do: “Sa que Obre ro;
hay do na ción de mil pe sos”. Nos cos tó creer tan ta be lle za, pe -
ro re sul tó ver dad. El di li gen te agen te en San ta Fe, Teo do ro
Ma lorny, que era tam bién un in can sa ble agi ta dor en pro de la
Fe de ra ción lo cal San ta fe ci na, ha bía tro pe za do en el nor te de la
pro vin cia con un es tan cie ro sui zo ale mán, sim pa ti zan te con
nues tra cau sa, que do nó mil pe sos, im po nien do la con di ción
de que se re ser va ra su nom bre. El Co mi té Fe de ral pu do así
pu bli car de nue vo El Obre ro.

Sin em bar go, no pu die ron apli car se to dos los mil pe sos al ob je -
to. Exis tían deu das, y al gu nos acree do res re cla ma ron el pa go

ape nas su pie ron que ha bía di ne ro en la ca ja de la ad mi nis tra ción.
Cer ca de ochen ta pe sos cos tó el via je de Ma lorny de San ta Fe a
la es tan cia del do nan te pa ra re ci bir es te di ne ro. El Co mi té au to ri -
zó ade más al mis mo Ma lorny a ba jar al Ro sa rio, pa ra bus car allí
sus crip to res. Fue e hi zo en dos días unos cin cuen ta.

Pa ra ha cer co no cer el pe rió di co en la ca pi tal, se acor dó fi jar
mil car te les en las ca lles, y du ran te un mes se man dó gra tui -
ta men te a las pe lu que rías cu yas di rec cio nes se pu do lle gar a
co no cer. En to dos es tos gas tos se fue ron cer ca de cua tro cien -
tos pe sos. Del res to que ría adue ñar se la mu ni ci pa li dad, que
man dó a la ad mi nis tra ción una bo le ta de mul ta por 621 pe sos,
por que su ha bían pe ga do los car te les sin per mi so pre vio. En
la re dac ción de La Pren sa acon se ja ron al ad mi nis tra dor que,
pa ra pre ve nir un gol pe de ma no de la mu ni ci pa li dad, se hi cie -
ra una ad mi nis tra ción am bu lan te, cam bian do por al gún tiem -
po de do mi ci lio fre cuen te men te. A Pe rú, en tre Eu ro pa y Co -
mer cio (hoy Car los Cal vo y Hum ber to I, res pec ti va men te} lle -
ga ron to da vía al gu nos ofi cios, pe ro en el do mi ci lio nue vo, In -
de pen den cia nú me ro 1252, no fue a pa rar nin gu no.

Con el di ne ro que que dó, así co mo con pe que ñas cuo tas de
sus crip ción vo lun ta ria, lle ga ron a cu brir se los dé fi cits has ta
fin de sep tiem bre de 1892. En es ta fe cha de sa pa re ció El Obre -
ro, cuan do ha bía lle ga do al nú me ro 88. Una ten ta ti va de Ji mé -
nez y Noh ke de ha cer lo rea pa re cer en for ma to re du ci do a la
mi tad, fra ca só al ha ber pu bli ca do seis u ocho nú me ros.

El mé ri to in dis cu ti ble de El Obre ro con sis te en ha ber ahon da do
en sus lec to res la con cien cia so cia lis ta, com ba tien do sin ce -

Carta de Teodoro Malorny por la Federación de Santa Fe
a la Federación Obrera de Buenos Aires.
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sar las am bi güe da des y con fu sio nes que acom pa ñan ge ne ral -
men te a la pro pa ga ción de ideas nue vas. Si des pués de su de -
sa pa ri ción los cla mo res por un reem pla zan te fue ron re la ti va -
men te in ten sos, se de bió pre ci sa men te a la en se ñan za que
aquél ha bía de ja do.

Fun da ción de La Van guar dia
En mar zo de 1893 tra tó se de su plan tar al pe rió di co El Obre ro
con otro, que lle vó por ti tu lo el de El So cia lis ta. Al mis mo tiem -
po que al gu nos com pa ñe ros tra ta ban de con ser var la Sec ción
Va ria en su for ma pri mi ti va, des pués de una se ce sión que nos
ocu pa rá más ade lan te, se pu bli có la con ti nua ción de El Obre ro
en for ma to re du ci do, de que he mos he cho men ción arri ba.

A fin de fa ci li tar la pu bli ca ción de El So cia lis ta se ha bían re co -
lec ta do 113 pe sos pa ra com prar unas ca jas de ti pos usa dos.
A pe sar de es te re cur so, el pe rió di co no pu do sos te ner se, en
lo que na da de ex tra ño ha bía. Si an tes no ha bía sus crip to res
bas tan tes pa ra dar vi da a un so lo pe rió di co, mal po día ha ber -
los pa ra dos. Lo más de sa gra da ble era que se abu só de las co -
lum nas, tan to de uno co mo de otro pe rió di co, pa ra ata car se
mu tua men te com pa ñe ros que al fin y al ca bo de fen dían la
mis ma cau sa. Qui zás fue ron es tas ri ñas en tre her ma nos las
que en me di da gran de in flu ye ron en la de sa pa ri ción rá pi da de
les dos pe rió di cos.

En El So cia lis ta co la bo ra ron Mau li, Ris so y La lle mant; es tos úl -
ti mos só lo en los pri me ros nú me ros.

Tan pe no sa co mo la vi da de su ór ga no pe rio dís ti co, era la vi -
da de la Fe de ra ción mis ma. Ya he mos di cho que las co ti za cio -
nes eran es ca sí si mas. Del in te rior no las hu bo; du ran te al gu -
nos me ses co ti zó el club Vor wärts, pe ro al prin ci pio de 1891
re ti ró sus de le ga dos del Co mi té Fe de ral y no co ti zó más; po -
co des pués, la so cie dad de obre ros ale ma nes del li bro si guió
es te ejem plo. Se re ci bie ron otras co ti za cio nes has ta la fun da -
ción de la Sec ción Va ria, só lo por ex cep ción y es ca sí si mas. De
mo do que en las se sio nes del Co mi té Fe de ral las co lec tas en -
tre sus miem bros pa ra su fra gar pe que ños gas tos eran fre -
cuen tes, y se mul ti pli ca ron cuan do el pe rió di co ór ga no de la
Fe de ra ción se en con tró en uno de sus pe río dos crí ti cos.

Las po cas so cie da des de ofi cios, tra ba ja das por el sec ta ris mo
anár qui co, ha cían el va cío a la Fe de ra ción. La ten ta ti va pa ra
es ti mu lar la uni fi ca ción de sus fuer zas, lla mán do las a ce le brar
un con gre so, no sir vió si no pa ra pa ten ti zar la de bi li dad de la
fe de ra ción. Era és ta un ár bol ané mi co des de las raí ces has ta
las ra mas. El Co mi té Fe de ral, aun con to da la bue na vo lun tad
que pu so en la obra, no al can zó a ven cer tan tos obs tá cu los.

A pe sar de es to, su exis ten cia no era del to do in fruc tuo sa. En
1891 pu do pres tar un ser vi cio a la cla se obre ra con una in -
ter ven ción opor tu na. El di pu ta do Jus ti no Obli ga do, pro pu so
en ese año a la cá ma ra, de la que for ma ba par te, que se re -
gla men ta ra el de re cho de reu nión. Una de las cláu su las del
pro yec to pro hi bía to da reu nión de no che, ad mi tién do las de
día so la men te. El Co mi té Fe de ral, en ten dien do que con se me -
jan te pro hi bi ción to das las reu nio nes obre ras se ha cían im po -
si bles, a ex cep ción de las que pu die ran ce le brar se en do min -
go o día de fies ta, en car gó a una de le ga ción de tres de sus
miem bros, nom bra dos al efec to, que se aper so na ra al di pu -
ta do men cio na do, y le ex pu sie ra es tas ra zo nes. Es ta co mi -
sión, al dar cuen ta de su co me ti do, in for mó que, des pués de

al gu na dis cu sión, el doc tor Jus ti no Obli ga do ha bía re co no ci -
do el fun da men to de las ra zo nes ex pues tas y pro me ti do no
in sis tir en la apro ba ción de la par te ob ser va da de su pro yec -
to, pro me sa que fue cum pli da.

Qui zás el asun to pa rez ca ni mio al lec tor. Ha bría si do po si ble
tam bién que el pro yec to fue se en car pe ta do co mo tan tos
otros, sin ne ce si dad de la in ter ven ción del Co mi té Fe de ral. Sin
em bar go, cuan do re cor da mos con cuán ta li ge re za se han
apro ba do le yes co mo la de “re si den cia” y la de “de fen sa so -
cial”, y ve mos que has ta aho ra to dos los es fuer zos del pro le -
ta ria do en fa vor de la de ro ga ción de es tas le yes han si do va -
nos; he mos de con cor dar en que la ini cia ti va del Co mi té Fe de -
ral fue bien pen sa da y me ri to ria.

Al prin ci pio de 1892 hu bo una le ve es pe ran za de que la mu ni -
ci pa li dad ins ti tu ye ra una bol sa de tra ba jo. La lle mant re dac tó
un pro yec to, que fue apro ba do por el Co mi té Fe de ral, y hu bo
un con ce jal, el se ñor Mi ró, que se in te re só por el asun to y se
com pro me tió a pa tro ci nar lo. Pe ro el asun to pron to ca yó en el
ol vi do.

Lo que jus ti fi ca so bra da men te la exis ten cia y la ges tión del
Co mi té Fe de ral es que por me dio de él se pu do evi tar la dis -
per sión com ple ta de los pe que ños nú cleos de obre ros, que ya
te nían ape go a la cau sa pro le ta ria y com pren dían la ne ce si dad
de la lu cha de cla se.

En sep tiem bre de 1892 se ini ció la for ma ción de un fon do des -
ti na do a ad qui rir el ma te rial pa ra una pe que ña im pren ta. Al
efec to se aso cia ron los con tri bu yen tes en una so cie dad que se
dio el nom bre de “Coo pe ra ti va de Pu bli ca cio nes”. Su re fuer zo
más con si de ra ble lo de be es te fon do a dos con tri bu cio nes del
doc tor Juan B. Jus to. Pri me ro dio és te una me da lla de oro, el
pre mio que ha bía re ci bi do de la Fa cul tad de Me di ci na; fue va -
lua da por un pe ri to en 80 pe sos, y ven di da por es ta su ma.
Más tar de con tri bu yó con otra su ma mu cho más im por tan te.
Así fue po si ble ad qui rir los ma te ria les con los cua les se hi zo
du ran te va rios años la com po si ción de La Van guar dia. A los
que ha bían con tri bui do a for mar es te fon do, les fue ron ex ten -
di dos tí tu los que La Van guar dia de bía amor ti zar. An te la im po -
si bi li dad de rea li zar es ta amor ti za ción, los te ne do res hi cie ron
más tar de re nun cia de sus de re chos a fa vor del pe rió di co.

Fal ta aun ha cer men ción de una ini cia ti va de ca rác ter más bien
par ti cu lar. Al gu nos com pa ñe ros re sol vie ron, a ini cia ti va de
Do min go Ris so, reu nir el di ne ro ne ce sa rio pa ra la im pre sión
de una edi ción de mil ejem pla res del Ma ni fies to Co mu nis ta. Ris -
so ha bía es cri to un pe que ño preám bu lo. Es te fo lle to se les ha -
bía ago ta do a los so cia lis tas es pa ño les, por lo que de aquí se
man dó una par ti da de nues tra edi ción a la ad mi nis tra ción de
El So cia lis ta, de Ma drid, que fue can ce la da con unas co lec cio -
nes de otros fo lle tos, que po co a po co fue ron ven di das aquí,
lo mis mo que el res to de la edi ción del Ma ni fies to Co mu nis ta. De
los en víos he chos al in te rior, no se con si guió el pa go si no en
po cos ca sos.

Las de cep cio nes con ti nuas su fri das al tra tar de ha cer de la Fe -
de ra ción Obre ra Ar gen ti na un or ga nis mo con ca pa ci dad pa ra
lu char en pro de las rei vin di ca cio nes obre ras, de ci dió a al gu -
nos miem bros de la Sec ción Va ria a plan tear el pro ble ma de
un cam bio de orien ta ción. So cia lis tas to dos, se ha bían can sa -
do de ha cer con ce sio nes en bien de una neu tra li dad que no
fue res pe ta da por los con tra rios. Así el 14 de di ciem bre de
1892, una reu nión bien con cu rri da de la Sec ción Va ria, que tu -
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vo lu gar en el Ca fé Cruz Blan ca, en la ca lle Cu yo (hoy Sar mien -
to) en tre las de Mon te vi deo y Ro drí guez Pe ña, de bió pro nun -
ciar se so bre la cues tión; y re sol vió que se die ra por di suel ta la
Sec ción Va ria, y que los miem bros de ella se cons ti tu ye sen en
“Agru pa ción So cia lis ta de Bue nos”. Por con si guien te, es te día
de be ser con si de ra do co mo el del na ci mien to .del Par ti do So -
cia lis ta en es te país.

La mi no ría, opi nan do que aun no ha bía mo ti vo pa ra de ses pe -
rar, de ci dió pro se guir con el nom bre an te rior, y lo hi zo du ran -
te me dio año, al ca bo del cual la di so lu ción de la Sec ción Va -
ria se hi zo de fi ni ti va, y sus miem bros, con po cas ex cep cio nes,
vol vie ron a reu nir se a sus an ti guos com pa ñe ros, que ha bían
for ma do la Agru pa ción So cia lis ta.

En 20 de agos to de 1893 se cons ti tu yó un gru po de so cia lis -
tas de idio ma fran cés, Les Egaux; ca si al mis mo tiem po so cia -
lis tas ita lia nos fun da ron el Fas cio dei la vo ra to ri. Con el Club
Vor wärts, que ya exis tía des de 1883, eran, pues, cua tro los
gru pos so cia lis tas. Aun que no siem pre con éxi to, tra ta ron és -
tos de ar mo ni zar su ac ción; pe ro la fe de ra ción so cia lis ta, que
pro pu sie ron los so cia lis tas de len gua fran ce sa, no se lle gó a
cons ti tuir.

La fal ta de un pe rió di co so cia lis ta en el idio ma del país se ha -
cía sen tir ca da vez más, y la Agru pa ción So cia lis ta re sol vió in -
vi tar a los se cre ta rios de las so cie da des obre ras a una con fe -
ren cia pa ra el día 2 de agos to de 1893, en el Ca fé Fran cés, ca -
lle Es me ral da 318. 

De la Agru pa ción se de le gó a Sa lo mó, a Ji mé nez y al que es -
cri be. Con cu rrió, el úni co en tre los se cre ta rios que ha bían si -
do in vi ta dos, el de la so cie dad de to ne le ros, Víc tor Fer nán dez.
De mo do que la con fe ren cia hu bie ra si do un fra ca so pa ra la
idea de reu nir ele men tos a fin de em pren der de nue vo la pu -
bli ca ción de un pe rió di co so cia lis ta, si no hu bie ra re pa ra do, en
el avi so-in vi ta ción y con cu rri do el hom bre que de bió lle gar a
ser la ca be za di ri gen te del so cia lis mo ar gen ti no. Era el doc tor
Juan B. Jus to.

La ad he sión de es te ciu da da no a la cau sa del so cia lis mo ha si -
do de un va lor ina pre cia ble; el apor te de su vas ta ins truc ción
y su ta len to ora to rio no pu do ve nir más opor tu na men te. Aun -
que du ran te va rios años más el nú me ro de ad he ren tes con ti -
nuó sien do es ca so, la pro pa gan da que se pu do em pren der fue
mu cho más efi caz que en to do el tiem po an te rior.

Pa la bras fi na les
Pe ro no pien so ocu par me de es ta épo ca nue va. Pa ra his to riar -
la hay mu chas plu mas más há bi les que la mía, y ya se han pu -
bli ca do en va rias oca sio nes epi so dios que ser vi rán pa ra com -
ple tar la his to ria de es ta se gun da eta pa.

En cuan to a la pri me ra, que ha si do tema de es tos “Apun tes”,
si es po bre en re sul ta dos po si ti vos, ha si do, sin em bar go, la
del tra ba jo pre pa ra to rio, de que nin gún mo vi mien to pue de
pres cin dir, si tien de a arrai gar se. Y ese tra ba jo es en ex tre mo
pe no so, por que le fal ta el es tí mu lo del éxi to vi si ble y pal pa ble.

Aun nos se pa ra lar go tre cho de nues tro ob je ti vo, y pro ba ble -
men te nin gu no de los que hoy vi vi mos ve rá el triun fo fi nal del
So cia lis mo. Pe ro es te ya es una en ti dad ro bus ta, que li bra ba -
ta lla tras ba ta lla a su ad ver sa rio, el ca pi ta lis mo, y lo es tre cha

ca da vez más. Es to es lo que que ría in di car al ha blar del es tí -
mu lo vi si ble. De los ca ma ra das que han lu cha do sin es te es tí -
mu lo, po nien do to do su en tu sias mo al ser vi cio de una cau sa
que no pa re cía te ner nin gún por ve nir, y cu yos sos te ne do res
pa sa ron por unos po bres alu ci na dos, al gu nos mu rie ron an tes
de que la se mi lla pu die ra echar bro tes. Son és tos los inol vi da -
bles com pa ñe ros Sa lo mó y San tia go Ris so, pa ra los cua les
de be te ner se un re cuer do ca ri ño so. Los so bre vi vien tes de
aque lla épo ca tie nen su re com pen sa en los mo men tos en que
el vi go ro so par ti do so cia lis ta une a sus triun fos an te rio res
otros nue vos. Pue de de cir se en aque llos mo men tos: “sea po -
co o mu cho, al go de es to es fru to de nues tra obra”, y, por mi
par te, no sa bría de cir a qué re com pen sa más her mo sa po -
drían as pi rar.

Con si de ro un de ber de cir, an tes de po ner pun to fi nal, que al
re cor dar la ac tua ción de los com ba tien tes de pri me ra ho ra,
nun ca ha po di do ser mi áni mo ami no rar en lo más mí ni mo los
mé ri tos de los que han he cho ac to de ad he sión en ho ras pos -
te rio res. Por que qui zá na die es tá en me jo res con di cio nes de
apre ciar el con cur so de los ele men tos in te li gen tes e ins trui -
dos, en to do lo que va le, que los com pa ñe ros que han vis to
tan to las mi se rias de los pri me ros tiem pos, co mo la mar cha
triun fal vi go ro sa del Par ti do, hoy día. Es te ha lle ga do a ocu par,
des de diez años a es ta par te, una po si ción en vi dia ble, pa ra al -
can zar la cual los par ti dos so cia lis tas en otros paí ses han in -
ver ti do me dio si glo. Y los com pa ñe ros de la pri me ra ho ra sa -
ben que es te mé ri to no es de ellos, si no de los re fuer zos lle -
ga dos de to das par tes.

Pa ra es cri bir es tos apun tes, he dis pues to de una do cu men ta -
ción muy es ca sa. La me mo ria ha si do la fuen te prin ci pal. No
se ría ex tra ño, por lo tan to, que se hu bie ra des li za do al gún
error. En tien do que la di rec ción de es ta re vis ta, es tá dis pues -
ta a dar ca bi da a rec ti fi ca cio nes pa ra de jar es ta ble ci da la ver -
dad, que nos in te re sa por igual a to dos.

[Apa re ci do a lo lar go de sie te en tre gas su ce si vas en
Nue vos Tiem pos. Re vis ta de Bue nos Ai res, 

en tre el n° 1, 1/5/1916 y el n° 7, 5/8/1916.
Es trans crip ción fiel de es te ori gi nal, con ex cep ción de
los tí tu los de los pa rá gra fos, que son res pon sa bi li dad

del edi tor]




