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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES   ( 1815 – 1914 ) 
 
 

DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD DE CLASES 
 
Con la Revolución industrial cambian las estructuras de la sociedad estamental basada en 

grupos sociales cerrados, definidos por su función, que caracterizó al Antiguo Régimen, 
donde dos estamentos, nobleza y clero, tenían una situación privilegiada. 

 
SOCIEDAD ESTAMENTAL ( Antiguo Régimen) 

� Representa, pues, al Antiguo Régimen. 
� Se predominio es anterior al período 1774-1815. 
� Sociedad cerrada formada por súbditos. 
� Se articula en estamentos. 
� Sus integrantes tienen unas funciones sociales concretas y definidas ( la función es 

más importante que el dinero). 
� Las revoluciones liberales ponen fin a esta situación. 

 
SOCIEDAD DE CLASES ( Nuevo Régimen ) 

� Representa al Nuevo Régimen ( tras la Revolución Liberal ). 
� Su predominio es posterior al período 1774-1815. 
� Sociedad abierta y formada por ciudadanos que teóricamente son iguales ante la ley. 
� Se articula en clase sociales, destacando la burguesía. 
� El dinero es más importante que la función. 
� Se impone políticamente con las sucesivas oleadas revolucionarias liberales o 

burguesas. 
 

LA BURGUESÍA 
 

Las revoluciones liberales acabaron con la sociedad estamental. Las principales 
consecuencias fueron las siguientes:  

 
� Los mayorazgos desaparecieron. 
� Las propiedades quedaron desvinculadas, pudiendo ser enajenadas ( pasar a otro 

propietario ). 
� Se estableció el principio de que todos los  ciudadanos eran iguales ante la ley, por 

lo que teóricamente existía la posibilidad de que cualquier persona tuviera acceso al 
estamento mobiliario, a todos los cargos y oficios, incluidos el de gobernante y el 
de militar, reservados y exclusivos de la nobleza hasta entonces. 

� A ello hay que unir las consecuencias de la industrialización. En su conjunto, la 
sociedad se hace más abierta y dinámica; es la moderna sociedad de clases o 
sociedad burguesa, cuyo protagonismo se sitúa entre 1815 y 1914. La nueva 
sociedad de clases y la preponderancia de la burguesía no terminaron con la alta 
nobleza (la aristocracia), aunque la baja nobleza sí desapareció como tal. Los 
burguesas tendieron a vivir como aristócratas, a imitar sus gustos y a seguir sus 
preferencias.  

� Por otra parte las prerrogativas de la aristocracia se fueron  aboliendo lentamente; 
algunas de ellas sobrevivieron al Antiguo Régimen, incluso muchos años más (en 
España, por ejemplo, todavía se requerían pruebas de limpieza de sangre para 
entrar en los cuadros de mando del ejército a mediados del siglo XIX). 

� En realidad, lo que terminó con la preponderancia de la aristocracia fue el 
desarrollo de la riqueza mobiliaria frente a la propiedad inmobiliaria . El 
desarrollo de las sociedades por acciones, creó otro tipo de enriquecimiento 
económico, mucho más rápido y mayor, que a medida que transcurría el siglo XIX 
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fue relegando a la aristocracia a un segundo plano o los fundió con la burguesía, por 
medio de enlaces matrimoniales y de empresas comunes. 

 

La sociedad burguesa está formada por grupos sociales abiertos, definidos 
esencialmente por la propiedad, la riqueza y la cultura. Teóricamente todas las personas son 
iguales ante la Ley y su cuna no determinará el curso de sus vidas; otra cosa será la práctica 
de esa igualdad entre los seres humanos. 

Los nuevos grupos sociales, como los empresarios, banqueros, obreros industriales 
(proletariado), etc., van a definir la sociedad en clases altas, medias y bajas. Esta sociedad, 
moderna, organizada ya en clases sociales, es el punto de referencia del inicio de las 
estructuras sociales en las cuales vivimos nosotros actualmente. 

La burguesía, como hemos dicho, consigue el poder económico y político a lo largo del 
siglo XIX. Se convierte en la clase dirigente de esta sociedad capitalista. Su composición no 
es homogénea; dentro de ella distinguimos: 

 
� Alta burguesía: está compuesta por los grandes hombres de negocios, industriales y 

banqueros. Son los representantes y beneficiarios del auge de la economía 
capitalista. 

� Burguesía media: podemos situar en este nivel a los comerciantes y profesionales 
liberales. Se encuadran en ella médicos, abogados, catedráticos, altos funcionarios 
civiles y militares. 

� Pequeña burguesía: compuesta por funcionarios, pequeños comerciantes, 
empleados, etc. 

 
 

LAS CLASES SOCIALES MÁS BAJAS : OBREROS Y CAMPESINOS 
 
 

Distinguimos entre los trabajadores agrícolas (campesinado) y los industriales 
(proletariado); ambos grupos viven en una situación precaria. Los trabajadores del campo 
producen las bases de la alimentación; el proletariado produce la riqueza industrial. 

Los obreros en general, realizan sus trabajo  en jornadas de hasta dieciséis horas , a cambio 
de salarios y condiciones de vida poca dignas. Viven amenazados por la falta de protección 
ante la enfermedad o el paro, situaciones que les pueden condenar a la miseria y a la 
mendicidad. 

 
LAS NUEVAS CIUDADES 

 
 

La vida actual se puede tildar de urbana por el predominio de las ciudades sobre el mundo 
rural. Pues bien, este desarrollo urbano tiene lugar a partir de la Revolución industrial, al 
trasladarse en gran número la población rural a los centros urbanos, buscando, 
fundamentalmente, el trabajo en las fábricas.  

Esta afluencia de la población a la ciudad crea necesidades de vivienda, y provoca el 
hacinamiento en barrios, problemas de infraestructura (servicios de agua, higiene y sanitarios, 
desagües, etc), aprovisionamiento (alimentos, transportes públicos, etc,),y también problemas 
psicológicos (individualización de la vida, soledad, falta de comunicación y solidaridad entre 
las personas, etc) . 

El progreso de la población en las ciudades se debió, entre otros aspectos, al excedente de 
los nacimientos sobre las defunciones, el éxodo rural, y a la incorporación de la población 
extranjera, como es el caso de la emigración italiana e irlandesa a Nueva York. 
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LA FORMACIÓN DEL PROLETARIADO 

 
 

El crecimiento de las ciudades, así como el tamaño y número de las empresas, tuvo otra 
consecuencia fundamental: los trabajadores asalariados, que hasta entonces estaban muy 
dispersos por ciudades pequeñas y pueblos, tendieron a concentrarse. Y eso dio lugar a lo que 
se comenzó a llamar proletariado. Aunque de origen romano, era esta una palabra de 
aplicación relativamente reciente, del siglo XVIII; hacía referencia a la gente con mucha 
“prole”, con muchos hijos. En el siglo XIX, pasó a servir para denominar a la clase social más 
pobre. 

El proletariado era, en definitiva, el grupo social no solo asalariado sino pobre, que carecía 
de cualquier forma de propiedad y no podía cubrir las necesidades familiares con un solo 
jornal. 

Realizan sus actividades productivas en la industria, y dentro de él también había 
diferencias: obreros sin cualificar, trabajo de mujeres y niños. Y esto era más grave porque 
una de las cosas que impulsó más el desarrollo económico del siglo XIX fue justamente el 
trabajo femenino e infantil, entre otras razones porque se les pagaba menos. 

 

Los comienzos de la legislación laboral 
 

El trabajo infantil y femenino, especialmente, hicieron que a partir de la adopción de 
medidas en Inglaterra, la sensibilidad caritativa que siempre había existido se orientase hacia 
la mejora de las condiciones laborales. 

Concretamente, fue sir Robert Peel, en Inglaterra, quien, impresionado por la situación en 
que se encontró a los trabajadores de su propia industria textil, impulsó en la Cámara de los 
Comunes, en 1802, la adopción de medidas protectoras de niños y mujeres.  

Pero el Reino Unido fue la excepción. En EE.UU, segundo país en adoptarla, esta 
legislación laboral se promulgó en 1813, en Rusia , que fue el tercer país, en 1838, y más 
tarde en los demás, España incluida. 

Esta tardanza obedeció a la mentalidad liberal, partidaria como sabemos del laissez-faire ( 
es decir: la no intervención del Estado). La legislación laboral, aunque fuese oportuna y justa, 
se consideraba como una intromisión del Estado en unas relaciones sociales que funcionaban 
mejor, se creía, dejadas al libre juego entre oferta y demanda.  

El desarrollo de la legislación laboral fue, en suma, un logro de las últimas décadas del siglo 
XIX y principios del XX y, sólo después de la I Guerra Mundial se desarrolló de verdad, lo 
que se dio en llamar el Estado el bienestar ( Welfare State), concretamente en el período de 
entreguerras. 

 

Los problemas sociales de la industrialización 
 

Aspectos favorables de la industrialización , como la posibilidad de trabajar, debido al 
desarrollo económico industrial, se contrarrestan con otros negativos de tipo social; éstos son 
también consecuencia de la Revolución industrial, e inciden en la vida del proletariado y en la 
nueva clase de trabajadores de las fábricas 

El obrero ya no es dueño de su trabajo; ahora su labor es monótona y repetitiva con 
deplorables condiciones de higiene y seguridad, salarios bajos, horarios extensos de trabajo, 
falta de protección social y laboral, viviendas hacinadas en barrios casi sin infraestructura, 
mayor explotación de mujeres y niños, enfermedades laborales, e incertidumbre de futuro son 
algunos de estos problemas.  

Esta situación tan deshumanizada desencadenó reacciones de los trabajadores como la 
destrucción de máquinas y otros movimientos  de protesta que veremos más adelante. 
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LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO Y SU DESARROLLO POLÍTICO 
Y SINDICAL 

 
El movimiento obrero es el conjunto de acciones organizadas y reivindicaciones de 

derechos sociales y políticos, desarrollado por la clase obrera en la sociedad capitalista. Esto 
sucede especialmente a partir de la Revolución industrial y dentro del nuevo orden social 
impuesto por la burguesía. Persigue, entre otros, dos objetivos principales: derecho de 
asociación y reducción de la jornada laboral. 

 
EL MOVIMIENTO OBRERO HASTA 1848 

 
Inglaterra  fue el primer país donde comenzaron a organizarse de forma colectiva los 

trabajadores de las industrias para realizar sus reivindicaciones ante los gobiernos y 
autoridades públicas: mejores condiciones laborales, derechos políticos, etc,. En un primer 
momento, los obreros tuvieron que defenderse por sí solos. En realidad, llevaban siglos 
haciéndolo. Las sociedades de socorros mutuos, como sistema de previsión, tenían la 
finalidad de auxiliar a sus asociados en caso de accidente, enfermedad o muerte. Actuaban 
también como cajas de resistencia para mantener a sus asociados  en situaciones de huelga 
(usaban esta como forma principal de hacer presión para obtener las reivindicaciones obreras). 
Unas y otras se fueron generalizando a lo largo del siglo XIX. 

 
Las primeras protestas, desarrolladas en Inglaterra alrededor de 1820, y dirigidas contra la 

utilización de máquinas y su destrucción, se conocen como movimiento ludita. Este dirigió 
sus acciones contra los nuevos instrumentos de producción como máquinas, pues 
consideraban a éstas las responsables de los bajos salarios y el paro, así como de hacer 
innecesaria ya la antigua cualificación artesanal, extendiendo también la responsabilidad de 
esta situación a los patronos y al propio Estado. 

Debemos destacar al respecto que la introducción de las primeras máquinas textiles y del 
sistema fabril dejó a muchos trabajadores en paro, lo que ocasionó la destrucción violenta de 
muchas máquinas con la finalidad de defender así su puesto de trabajo. 

El movimiento ludita fue reprimido duramente por los diferentes gobiernos. Tuvo una 
duración corta al entender los trabajadores que sus verdaderos enemigos eran los capitalistas 
(propietarios de los medios de producción) y no las máquinas. 

  
 

La conquista del sufragio universal: cartismo, feminismo y 
sufragismo 

 
En 1824 se promulga una Ley de libertad de asociación que reconoció a los obreros 

ingleses el derecho a formar sindicatos y utilizar la huelga como forma de presión, lo que 
facilitó su desarrollo. En Inglaterra sus primeras reivindicaciones se centraban en la mejora de 
las condiciones de trabajo y salarios más altos. 

Desde 1840 las asociaciones de obreros ingleses se organizan ya por profesiones, como la 
textil y la metalúrgica (obreros cualificados); darán lugar a la  formación de los primeros 
sindicatos o Trade Unions (uniones de oficios) en las que se organizaban los trabajadores del 
mismo oficio de una localidad. 

En el Reino Unido las Trade Unions se habían multiplicado durante el siglo XVIII, hasta el 
punto de que fueron prohibidas por el Parlamento en 1799. Reautorizadas en 1825, llegarían a 
constituir muy pronto las primeras federaciones de Trade Unions (la primera , la Gran Unión 
General de los Obreros Hiladores del Reino Unido, en 1929). Fue también en el Reino Unido 
donde el movimiento sindical enlazó más tempranamente con el movimiento político, 
proponiendo no sólo las reformas laborales, sino también demandas políticas, y 
concretamente, la democratización. En 1838, los dirigentes de la Asociación de Trabajadores 
Londinenses aprobaron y propusieron una People´s Chart ( Carta del Pueblo, de ahí el 
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nombre de cartismo) donde reivindicaban, entre otros aspectos, el sufragio universal 
masculino. Así nació el cartismo, que se mantuvo vivo hasta los años cincuenta. Fue un 
movimiento democrático que pretendió la democratización del Estado y anticipó acciones de 
reforma social que darían lugar a los partidos políticos obreros utilizando para ello la vía 
parlamentaria. 

 

Feminismo y sufragismo 
 

Los cambios producidos en la sociedad por la Revolución industrial y las revoluciones 
liberales hacen su efecto en la organización de la familia y en el papel de la mujer, que 
comienza a reivindicar sus derechos de acceso a la enseñanza superior, la eliminación de su 
discriminación jurídica y el derecho al voto (sufragismo). 

Este movimiento, que comienza sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se 
comenzó a denominar feminismo, aunque en la actualidad expresa reivindicaciones muy 
diferentes. Las sufragistas reclamaban el derecho de voto para la mujer, lo que ya figuraba 
entre las exigencias del cartismo en 1838, pero que no tomó fuerza en Inglaterra hasta 1865. 

El sufragismo aparece como una forma de unir a las mujeres de todas las clases sociales e 
ideologías para reclamar no sólo este derecho, sino también la participación política, para 
reformar las leyes y la sociedad. Los principales y primeros logros sufragistas se consiguieron 
en países como EE.UU e Inglaterra y el ámbito geográfico anglosajón.  

 
 

LA APARICIÓN DEL SOCIALISMO 
 

Los primeros socialistas utópicos o premarxistas 
 

Entendemos por socialismo una forma de pensamiento y un sistema de ideas (ideología) 
que defiende formas de organización social y normas de actuación basadas en la igualdad 
natural entre los hombres y las mujeres y en la propiedad colectiva de los medios de 
producción. 

Las teorías socialistas de desarrollan desde el siglo XVIII y durante la época de la 
Ilustración. Aunque partían del mismo razonamiento que el liberalismo (el hombre debe 
buscar e imponer una organización natural y perfecta de la sociedad mediante la razón), se 
diferencian de este esencialmente porque los socialistas no acentuaron sus principios en el 
individualismo, sino en los intereses comunes de la organización social. 

 
En un principio aparecieron una serie de pensadores que reflexionaron sobre los problemas 

y contradicciones de la industrialización, proponiendo soluciones que se consideraban 
ideales; Marx los denominó socialistas utópicos, alegando que proponían unas soluciones 
ideales (utópicas) ante la situación laboral de los trabajadores.  

En la solución por la vía pacífica de las reivindicaciones  de los trabajadores, los utópicos 
preconizaban organizaciones sociales y laborales más justas y de paulatina aceptación por 
parte de la burguesía; en esta solución ideal que plantean no existiría la explotación  y reinaría 
la igualdad y la concordia. No analizan, sin embargo, las causas de la explotación de los 
trabajadores ni indican los medios para alcanzar su “sociedad ideal”. 

  
SOCIALISTAS UTÓPICOS: Ideas comunes que defendían: 
 

� Deseaban sustituir la propiedad privada de los medios de producción por formas de 
propiedad colectiva. 

� Sus teorías estuvieron muy influidas por las ideas de la Ilustración y las teorías 
románticas. 

� Definieron los conceptos de burguesía, proletariado y clase social. 
� Consideraciones morales sobre los efectos negativos del capitalismo. 
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� Defendieron la libertad, la democracia y la soberanía popular como formas de 
luchar contra la tiranía. 

� La necesidad de obtener mejoras para la clase obrera comenzando a definir la lucha 
de clases. 

 
OWEN:  Se dedicó a formar comunidades autosuficientes (aldeas de unidad y cooperación) 

desde 1827. Proponía hacer a los obreros partícipes de la dirección y organización de las 
fábricas. Fue uno de los precursores del sindicalismo en Inglaterra.  

 
SAINT-SIMON  : Predicaba desde 1817 la necesidad de organizar la sociedad de forma que 

se hiciera un uso racional de la industria para superar los enfrentamientos sociales. Divide a la 
sociedad en productivos (burguesía y obreros) y no productivos o estériles (nobleza y clero). 
Consideraba que el mundo debe progresar a través de la industrialización.  

 
FOURIER : Por los mismos años abogaba por una sociedad organizada en falansterios, 

que eran unidades de trabajo concebidas como sociedades por acciones, en las que cada uno 
de los miembros debía tener al menos una acción. Criticó la explotación en la que vivían los 
obreros y fue uno de los primeros en formular la lucha de clases.  

 
LOUIS BLANC  : Es conocido por el impulso que dio a los Talleres Nacionales en Francia 

tras la revolución de 1848 y la proclamación de la II República. 
 
PROUDHON: Desde 1840, socialista utópico y precursor del anarquismo, concebiría en 

cambio la sociedad como una federación de cooperativas, y la economía como una federación 
de sindicatos . Su obra más conocida es ¿ Qué es la propiedad ? 

 
 

IDEOLOGÍAS REVOLUCIONARIAS : MARXISMO Y ANARQUISMO 
 
 

EL MARXISMO O SOCIALISMO CIENTÍFICO 
 

 
Su nombre proviene de Carlos Marx ( 1818-1883) quien junto a Federico Engels (1820-

1895), es el gran ideólogo de esta corriente socialista. Sus obras principales son : el 
Manifiesto Comunista (1848) y El Capital (1876), donde exponen conceptos fundamentales 
del marxismo. 

Para Marx la economía es el fundamento de la Historia, la sociedad se articula en función de 
las relaciones de producción (materialismo histórico); los hombres no viven ni actúan 
aislados, sino formando grupos sociales diferentes, que siempre se han enfrentado y han 
luchado entre sí (lucha de clases). Marx afirmaba que a lo largo de la historia se habían 
sucedido diferentes modos de producción: 

 
� Esclavista: en las sociedades antiguas el amo era el propietario de los medios de 

producción y de la mano de obra el esclavo. 
� Feudal: en la sociedad feudal el señor poseía la propiedad de los medios de 

producción, y la mano de obra la ponía en una situación de servidumbre o vasalleje 
el siervo.  

� Capitalista: en las sociedades modernas la burguesía era propietaria de los medios 
de producción y el trabajador (proletario) de su fuerza de trabajo que vendía al 
empresario a cambio de un salario. Su trabajo generaba una pluvalía (parte del 
salario que el empresario deja de satisfacer al trabajador por el trabajo realizado) 
que no revertía en su salario por lo que la relación capitalista-proletario era una 
relación de explotación. Para Marx, la socialización de los medios de producción 
era la solución  para terminar con la explotación del hombre por el hombre que se 
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había dado en todas las sociedades, y creía que la revolución era el único camino 
posible para conseguirlo 

 
Según Marx, de la lucha entre el proletariado y la burguesía debía salir la destrucción de 

los medios de producción. Entonces desaparecerán las clases sociales, todos los hombres 
serán iguales y no habrá más lucha de clases. A este punto se llegará después de una etapa 
previa de dictadura del proletariado, y, cuando se haya conseguido, el Estado podrá 
desparecer. El marxismo alcanzó gran difusión entre el proletariado europeo y llegó por 
primera vez al poder en Rusia , tras la revolución d 1917. 

 
La doctrina marxista se basa, además, en los siguientes principios: 

� Abolición del capitalismo y de la propiedad privada. 
� Sociedad de igualdad económica y social, desaparecidas las clases sociales. 
� El internacionalismo proletario y la organización de la clase obrera. 
� Uso de la dialéctica como base de cualquier estudio científico. 
� La interpretación materialista de la historia (las condiciones económicas y 

materiales sustentan el orden social). 
 

 
EL ANARQUISMO 

 
 

A mediados del siglo, en la época de la revolución de 1848, algunos socialistas utópicos 
derivaron hacia el anarquismo, teoría social y política que pretende la supresión del Estado, 
otorgando una ilimitada libertad al individuo. Este término, que significa sin gobernantes, 
aparece por primera vez en el libre de Proudhon ¿ Qué es la propieda ? 

Entre los pensadores anarquistas destaca el aristócrata ruso Bakunin. Las ideas básicas de 
sus ideología eran : ateismo, exaltación de la libertad del individuo y eliminación del Estado 
(y supresión , por tanto, del ejército, innecesario si desaparece el Estado), el rechazo a toda 
autoridad y la necesidad de una revolución campesina, hecha por las masas de una manera 
espontánea.  

Según las ideas de Bakunin la sociedad quedaría organizada en comunas autónomas (grupos 
de hombres y mujeres) en régimen de autogestión, mediante sufragio universal (tanto 
masculino como femenino), con propiedad colectiva del capital y de la tierra, pero no de la 
producción. Las distintas comunas podrían federarse o separarse libremente. 

La federación de los sindicatos sería la encargada del gobierno de la sociedad, y la 
federación de empresas de la planificación económica en autogestión; estarían dirigidas 
democráticamente por todos los trabajadores, y nadie tendría la propiedad individual de los 
medios de producción. Este es siempre un organismo opresor, que quita la libertad y, por ello, 
debe desaparecer. Por eso, su ideario se le llamaría anarquismo o acracia sin gobierno. 

A finales del siglo XIX, en algunos grupos ácratas, se adoptó el terrorismo como medio de 
actuación contra el Estado (la propaganda por el hecho) 

 
 

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE MARXISMO Y ANARQUISMO 
 

Concepto de la Historia:  
Marxismo:    Basada en la lucha de clases (fuerza social). Interpretación materialista. 
Anarquismo: Basada en la individualidad, en el hombre concreto. 
Propuestas revolucionarias: 
Marxismo:     El proletariado , como clase revolucionaria que debe alcanzar el poder del  
                       Estado mediante la organización de la clase obrera. 
                       Mayor éxito en los ambientes industriales. 
Anarquismo:  Creación de situaciones revolucionarias mediante actos espontáneos y  
                       Aislados. Mayor éxito en los ambientes agrarios. 
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Formas de organización: 
Marxismo:     Internacionales obreras. Carácter unitario. Dictadura del proletariado. 
Anarquismo:  Federalismo. Desaparición de toda organización de arriba abajo. 
Respecto al Estado: 
Marxismo:     Defienden el Estado proletario, que debe sustituir al Estado burgués. 
                       Defienden el grupo, el colectivo. 
Anarquismo:  Propugnan su destrucción. 
Influencia:  
Marxismo:     Tiene vigencia todavía en algunos países. 
Anarquismo:  Defensa del individualismo. Surgimiento del sindicalismo revolucionario. 
                      Adopción de actitudes políticas por parte del proletariado. 
 
 

LAS INTERNACIONALES OBRERAS (I y II) 
 

La Primera Asociación Internacional de Trabajadores ( I – AIT ) 
 
Se organiza en Londres en 1864 y se disuelve en el Congreso de la Haya en 1872, al ser 

expulsados los anarquistas. 
Se crea por la necesidad de lograr la solidaridad internacional de los trabajadores, ya que 

parten de la idea de que los problemas del proletariado son los mismos en todas las naciones, 
y de la convicción de que la acción de las masas debía estar organizada. Su debilitamiento de 
produjo, más que por la persecución que sufrieron de los gobiernos de los distintos países ( al 
poner en práctica las huelgas y otras acciones obreras), por los enfrentamientos internos, 
especialmente entre Marx y Bakunin. 

A partir de 1870 comienzan una serie de problemas que condujeron  a la caída y 
desaparición de la I AIT . Entre ellos destacamos dos: el fracaso de la Comuna de París 
(primera experiencia de gobierno obrero) y las señaladas diferencias  ideológicas  entre 
anarquistas y socialistas.  

 

La II Internacional 
Muerto Marx se constituye en París, en 1889, la II Internacional (II AIT).  De nuevo de 

reanudó en su seno el enfrentamiento entre socialistas y anarquistas. Estos últimos fueron 
expulsados definitivamente de esta Internacional en el Congreso de Londres, en 1896, con lo 
que pasa a ser desde entonces un Internacional esencialmente socialista. 

Se organizó como una especie de federación de partidos socialistas, dada su fuerza y el 
protagonismo alcanzado por aquellos en los distintos países europeos. Adoptó los principios 
teóricos del marxismo  y contempló la posible colaboración con la burguesía  (reformismo), 
demandando una legislación laboral de carácter internacional. 

A partir de 1900, y una vez lograda su homogeneización ideológica, se constituye el 
Bureau socialista internacional, compuesto por dos delegados de cada país. Uno de los 
primeros acuerdos de esta Internacional fue la proclamación del Primero de Mayo como Día 
Internacional de la lucha obrera por la jornada de ocho horas. Los grandes problemas que se 
plantearon en su seno fueron: el cambio de actitud ante el revisionismo (reformismo o 
colaboración con la burguesía), el rechazo al colonialismo y la cuestión de la amenaza de la 
Primera Guerra Mundial (defensa del pacifismo y del internacionalismo por oposición a las 
posturas belicistas y nacionalistas); la crisis duró hasta que, en 1919, surge la III 
Internacional, impulsada por Lenin al convocar en Moscú una Conferencia Internacional 
Comunista. Los socialistas que siguen los dictados de Lenin se escinden del socialismo 
democrático formando los partido comunistas. La mayoría del movimiento socialista  
democrático no se adhiere a esta III Internacional de obediencia y control por parte de los 
comunistas soviéticos. 

  


