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COMUNISMO
 

A la palabra "comunismo" se le han atribuido 
múltiples acepciones y connotaclones.Fre
cuentemente se la ha considerado como sinó
nimo de socialismo. Ha sido el nombre que se 
ha dado a las aspiraciones populares a una vida 
de dignidad. Justicia y libertad: otras veces se ha 
dado. despectivamente. al término comunismo 
una equivalencia con expresiones tales como 
stalinismo. leninismo. maoísmo, economla 
planificada, totalitarismo. sandínísrno, cas
trismo. y no han sido raros los casos en los que 
se lo ha Identificado con el fascismo. 

Pero, de conformidad con el marxismo --=que 
es. a más de un método cíentíñco de análisis. 
una doctrina. como el IndMduallsmo o el cris
tianismo. cuya formulación se apoya en lo más 
destacado de una larga acumulación cultural de 
occldente-. comunismo es la palabra que de
signa una organización económica y social ba
sada en la propiedad colectiva o social de los 
medios de producción. en la que Impere un sis
tema de distribución que proporcione a todos 
los miembros de la sociedad lo necesario para 
satisfacer sus necesidades a cambio de que 
cada uno de ellos entregue al conjunto social lo 
que esté en capacidad de ofrecer. 

AsI definido el comunismo. se comprende 
fácilmente que. para que sea una realidad en 
cualquier parte del mundo. se necesitarla de un 
enorme desarrollo de los Instrumentos de tra
bajo y de la técnica a fin de permitir una volumi
nosa y variada producción. y la eliminación de 
toda práctica egoísta por antagonismos de raza, 
sexo. edad. lugar de origen o dMslón del trabajo, 
que garantice los principios esenciales de soli
daridad. cooperación y convivencia igualitaria y 
armónica. 

Precisamente porque tal era la concepción 
que los creadores del marxismo tenlan respecto 
del modo de producción comunista. supusieron 
que el socialismo. como su fase inicial. debía 
aparecer en los centros capitalistas más desa
rrollados del mundo. donde las más graves con
tradicciones entre los dueños del capital y los 
trabajadores harían. en cierta forma, inelucta
ble el cambio revolucionario, a la vez que el de
sarrollo científico y tecnológico de sus pueblos 
permitirla el logro de una producción variada e 

José Moneada Sánchez 

importante. Ello servirla de ejemplo a todos los 
países atrasados. coloniales y semlcolonlales 
del mundo. Marx afirmaba que "la dominación 
de la burguesla Industrial extirpa las ralees 
materiales de la sociedad feudal y prepara el te
rreno sobre el cual es posible la revolución 
proletaria" (Ramos). 

Marx y Engels, principalmente. formularon la 
doctrina marxista a base de su observación de 
la realidad de los países de Europa occidental 
de fines del siglo XIX. con la que estuvieron en 
contacto directo. AsI llegaron a sostener que si 
la revolución y el socialismo se producían en la 
civilizada Europa. se avanzarla de modo relati
vamente rápido. y hasta incruento, en todos los 
países del mundo en la conformación de socie
dades sin explotación. sin clases e Incluso sin 
aparatos estatales como instrumentos de domi
nación. 

Reconocieron también que. en el marco del 
socialismo, el sistema distributivo seria nece
sariamente distinto puesto que, mientras se or
ganizaban la producción y los nuevos métodos 
de distribución. todos los miembros de la socie
dad recíbírtan una retribución correspondiente 
a lo que cada uno de ellos aportare al conjunto 
social: o sea que en la fase de transición del ca
pitalismo al comunismo era forzosa la persis
tencia de ciertas desigualdades e injusticias 
distributivas que. siendo mínímas en compara
ción con las existentes en el capitalismo. serian 
prontamente superadas en razón de la supre
sión de la propiedad privada de los medios de 
producción. Esta es. para el marxismo. la causa 
esencial de que un reducido porcentaje de la 
población disfrute de inmensas riquezas. mu
chas de las cuales se despilfarran en desmedro 
de su utílízacíón productiva para satisfacer las 
necesidades sociales. 

Sin embargo. la revolución y el socialismo no 
se produjeron en los paises más desarrollados. 
No estallaron en Francia o Inglaterra sino en la 
atrasada Rusia (1917), país dominado por un 
régimen zarista. con un nivel tecnológico muy 
rezagado y desigual y con una población en su 
gran mayorla analfabeta. La Revolución Rusa. 
llevada a cabo. según Lenín, "en el eslabón más 
débil del capitalismo mundial". gracias a la ab
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negación de los trabajadores y al soporte que 
sus luchas encontraron en la teoría marxista
leninista. produjo el rompimiento del mercado 
internacional. Los resultados de la ejecución del 
Primer Plan Quinquenal constituyeron una 
significativa victoria sobre el capitalismo. 

La revolución se produjo también en China 
(1949) y no con la finalidad específica de cons
truir el socialismo sino con la de alcanzar la 
unidad territorial y nacional de ese Inmenso 
pais. En la lucha por lograr tales propósitos, y 
en el marco de un proceso complejo y contradic
torio, la Revolución China se fue convirtiendo en 
antilmperiallsta y socialista. 

El socialismo se Instauró en los países de 
Europa Central por la acción del Ejército Rojo 
que, en su avance hacia el oeste. al final de la 
segunda Guerra Mundial (1945). venciendo a las 
huestes de Hitler. fue doblegando la resistencia 
de regímenes monárquico-terratenientes y co
locando en el poder a representantes de los 
débiles Partidos Comunistas locales. 

El socialismo triunfó también en países 
atrasados como Vietnam -que sostuvo una 
larga lucha antilmperialista contra Francia y 
Estados Unidos- y en Corea. como corolario de 
una larga guerra de su pueblo contra el impe
rialismo japonés, primero. y norteamericano, 
después. 

El socialismo se inició. o pretendió iniciarse, 
en países periféricos. subdesarrollados. de
pendientes y de escaso desarrollo científico y 
tecnológico como Angola, Argelia, Cuba, Chile, 
Mozambique, Nicaragua yYemen del Sur. 

En estos casos se trataba de paises que se 
desenvolvían en el marco de un capitalismo 
débil y atrasado, que no habían alcanzado el 
elevado nivel de desarrollo como requisito ma
terial indispensable para toda revolución so
cialista. Por ello los movimientos revoluciona
rios triunfantes. con la perspectiva de superar el 
atraso económico y la desigualdad social. se 
empeñaron desde el primer momento en reali
zar tareas nacionales que las clases dominan
tes no hablan podido cumplir, tales como re
forma agraria, ampliación de los mercados in
ternos, industrialización, modernización de las 
fuerzas productivas, capacitación de la mano de 
obra local. exploración y explotación eficiente 
de los recursos naturales. Y fue precisamente en 
la ejecución de tales tareas donde los 
movimientos revolucionarios empezaron a 
chocar. inevitablemente, con el imperialismo. 

A más de que. en el marco de dificiles cir
cunstancias mundiales y cuando, a nivel nacio
nal, hacían falta las bases materiales indispen
sables para edificar el socialismo, en la mayoría 

de los procesos revolucionarios surgieron tam
bién deformaciones burocráticas que fueron 
haciendo más gravosas y complejas las condi
ciones para su adelanto. Y en su afán de hacer 
frente a las agresiones del imperialismo o para 
resistir a la oposición. el sabotaje y el boicoteo 
de las clases burguesas nativas a los gobiernos 
de los países donde comenzaba a construirse el 
socialismo. se destinaron enormes sumas de 
recursos a la fabricación o adquisición de ar
mamento, en desmedro de la cantidad y. sobre 
todo, de la calidad de los bienes y servicios 
esenciales para satisfacer las necesidades de la 
población. 

En otros casos se produjeron notables limi
taciones y hasta ausencia de las libertades de 
reunión. de prensa y de expresión. Fue evidente, 
asimismo. la pérdida de participación de los 
trabajadores en la conducción de las socíedades 
de esos países y su reemplazo por estados au
toritarios conducidos por burocracias políticas 
o por anticuadas élítes beneficiarias del poder 
socialista que. además, fueron restándole legi
timidad y capacidad de renovación a los Parti
dos Comunistas. 

Hubo, incluso. determinadas prácticas de 
culto a la personalidad y de perpetuación de 
ciertos líderes en el poder: Kírn II Sum, 45 años 
presidente de la República Democrática Popu
lar de Corea; Enver Hodza, 39 años presidente 
de Albania; Todor Jidkov, 35 años presidente de 
Bulgaria; José Stalin, 31 años a la cabeza del 
gobierno de la URSS: Mao Tse-Tung, 27 años al 
frente del gobierno de China (Orbe, 1991). 

Por otra parte, en nombre del interés colec
tivo y para mantener ei poder monolítico In
terno, en los países que empezaron la cons
trucción el socialismo se produjeron violentos 
procesos de superación de discrepancias inter
nas y se emprendieron severos programas de 
centralización y colectivización en los cuales se 
generaron tensiones. contradicciones y desa
cuerdos que terminaron por estallar. 

Es evidente que, aún reconociendo todos 
estos hechos. no cabe negar el extraordinario 
avance experimentado por aquellos países. Re
firiéndonos solmente a la URSS debe recordarse 
que ese inmenso país multinacional. partiendo 
de una situación de profundo atraso y sometido 
a la constante hostilidad y agresión imperialis
tas, logró considerables éxitos materiales, 
científicos y técnicos hasta el punto de que. res
pecto de numerosos artículos, pasó a ocupar, y 
con mucho. el primer puesto como productor 
mundial. 

En setenta años de esfuerzos por superar su 
atraso el pueblo soviético pudo establecer una 
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base energética sobremanera Importante: 
construir gasoductos. reactores nucleares y 
rompehielos atómicos; utilizar ampliamente el 
rayo láser en la Industria y la medicina: aumen
tar el suministro de abonos minerales y la pro
ductMdad en la agricultura: ensanchar la red de 
hospitales. policlinlcos y casas de salud; au
mentar considerablemente la dotación de vi
viendas cooperativas y familiares: garantizar 
una enseñanza obligatoria de por lo menos 
ocho grados y el derecho a la asistencia eco
nómica en la vejez y en los casos de enfermedad 
o pérdida de la capacidad de trabajo. 

Debe mencionarse. adicionalmente. como 
una enorme victoria no sólo para la URSS sino 
para la humanidad entera. el hecho de que en 
territorio soviético fue derrotado el supuesta
mente "Invencible" ejército del fascismo alemán. 
Gracias a semejante hazaña y a la presencia 
solidaria que en momentos particularmente 
criticos supo dispensar la URSS a diversos 
pueblos en lucha. se logro conformar una espe
cie de contrapeso al ímpertalísmo, una suerte de 
equilibrio en el seno de la comunidad Interna
cional. 

Mas. volviendo al tema Inicial. es necesario 
Insistir en que el planteamiento marxista de que 
la revolución socialista se Iniciarla en los cen
tros más desarrollados del capitalismo mundial 
no se cumplió. Las contradicciones fundamen
tales generadas por la polarización de la ri
queza. en un extremo. y de la pobreza. en el otro. 
se produjeron más claramente en los paises 
periféricos. subdesarrollados. Los paises capi
talistas lograron atenuarlas y recomponer su 
proceso de acumulación y de reproducción des
pojando a las naciones coloniales y neocolonla
les de sus excedentes. El progreso y la riqueza 
siguieron concentrándose en Europa y otros 
centros capitalistas desarrollados mientras que 
el atraso y la pobreza se acumulaban en el resto 
del globo. 

Por todo ello hoy día, en el último decenio del 
siglo XX y ante los grandes acontecimientos 
ocurridos en los paises socialistas. muchos 
analistas y pensadores han llegado a sostener 
que a11l jamás existió el socialismo. sino. en su 
lugar. movimientos nacionales y populares. 
modelos de capitalismo de Estado. como se lo 
llama en algunos casos. o de socialismo de 
Estado. en otros. empeñados en llevar adelante 
tareas democráticas y de superación 
económica Imposibles de realizar en 
convivencia con el Imperialismo. 

Al margen de semejantes apreciaciones está 
claro que. para una buena parte de la opinión 
pública mundial -la que desconoce los funda-
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mentos cíentíflcos, las caracteristicas econó
micas. la organización social y estatal. la larga 
lucha teórica e Ideológica y las experiencias 
prácticas de estrategias no capitalistas de de
sarrollo que a lo largo de muchos años han Ido 
definiendo los perfiles básicos del socialismo. 
fase Inicial del modo de producción comunlsta
hubo comunismo en paises tales como la Unión 
Soviética. Albania. Bulgaría, Checoslovaquia. 
Hungría, Polonia. la República Democrática 
Alemana. Rumania. Yugoslavia. etc. 

Además. bajo el Impulso fatalmente Intere
sado de ciertos medios de publicidad y con un 
claro afán por estigmatizar todo proceso de 
cambio radical. con el propósito de afrentar al 
socialismo y de ílegalízar la revolución o de ha
cerla aparecer como Innecesaria y hasta Incon
veniente. han habido muchos empeños por bo
rrar toda diferencia teórica e Ideológica entre 
comunismo y socialismo. se han eliminado las 
especificidades del desarrollo histórico de los 
paises que Iniciaron la construcción del socia
lismo. se han presentado las experiencias de los 
pueblos por superar sus dificultades en el 
marco de otro orden social como atrasadas. 
dogmáticas y totalitarias. Mediante la utiliza
ción de vulgares connotaciones para referirse al 
comunismo que. como modo de producción. no 
ha existido hasta hoy. se busca despreciar las 
particularidades nacionales que corresponden 
a cada proceso revolucionario y a la construc
ción Inicial del socialismo en cada pais. 

Se trata. también. de Ignorar el hecho de que 
ninguna revolución es Idéntica a otra ni admite 
asimilaciones mecánicas con las que la prece
dieron. Por el contrario. puede asegurarse que 
cada revolución. si es verdadera. lleva en si 
misma su propia originalidad: por tanto. la utili
zación de modelos o esquemas que resultaron 
ser útiles para Lenín, Stalin. Kim 11 Sumo Fldel 
Castro o Mao Tse-Tung. porque fueron creadas 
por ellos para sus peculiares condiciones na
cionales. no tienen por qué ser necesariamente 
adecuadas para ningún otro país. 
La Perestrolka y el derrumbe del socla
llsmo.- El derrumbe del socialismo en los pai
ses de Europa Central y del Este. la destrucción 
del muro de Berlín, la absorción de la República 
Democrática Alemana por la República Federal 
de Alemania. la desintegración de la Unión So
viética. la guerra civil en Yugoslavia. la dMslón 
de Checoslovaquia. la derrota electoral del 
sandlnlsmo en Nicaragua y la Implantación de 
modelos de economia de mercado en los paises 
que fueron socialistas. han conducido a muchas 
personas a sostener que el comunismo ha fra
casado o que ha muerto. 
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Es evidente, según lo expuesto y repetido 
más arríba, que el comunismo jamás existió, de 
modo que, en términos teóricos y aplicando una 
lógica estricta, no pudo haber fracasado ni mo
rir. Lo que ha fracasado en aquellos países. a 
partir de la Perestroíka impuesta por Gorba
chov, son ciertas modalidades autoritarias, bu
rocráticas y stalinistas de construcción del so
cialismo. 

La Perestroika, en su versión inicial, trató de 
enmendar errores como los señalados y los que 
se mencionarán más adelante. Según las decla
raciones y escritos de quien la concibió, jamás 
pretendió hacer que la URSS retomara al capi
talismo sino acelerar su crecimiento económico 
y social, fomentar el desarrollo de un nuevo tipo 
de relaciones de producción socialista y alcan
zar la democratización plena de la sociedad. Si, 
a la postre, otros fueron los resultados, ello se 
debe a que existieron fuerzas y hechos cuya in
fluencia no fue prevista ni detenida oportuna
mente. 

En una fase histórica tan compleja e incierta 
como la actual es probable que resulte prema
turo y hasta arríesgado presagiar el fracaso de
finitivo de los procesos de transición al comu
nismo en los países europeos. En todo caso. en
tre las razones que explican el derrumbe de ese 
estilo de construcción del socialismo debe 
mencionarse la conducción de una política de 
imposición vertical y burocrática que, al tradu
cirse en un abandono de los principios marxis
tas, determinó la supresión de las libertades 
políticas y de la autonomia y la negación de los 
derechos de los grupos étnicos y de las nacio
nalidades. Fue el triunfo de la burocracia stail
nísta sobre la democracia revolucionaria de la 
URSS lo que impulsó al poder a los aparatos del 
partido y del Estado. a la vigencia de un régimen 
policiaco, al congelamiento de los debates y de 
la crítica, al estancamiento intelectual e, inclu
sive, a la "stalínízaclón" de todos los partidos 
comunistas del mundo que pasaron a conver
tirse. esencialmente. en organizaciones políti
cas imitadoras del modelo soviético. 

Es claro que en el derrumbe del socialismo 
en los paises de Europa le cabe también una 
responsabilidad muy importante al imperia
lismo que, a través de múltiples acciones ideo
lógicas, de propaganda, de difusión del consu
mismo y hasta de presión militar contribuyó a 
minar la conciencia revolucionaria. particular
mente de la juventud: ayudó a generar expectati
vas desproporcionadas de consumo y deter
minó el desvío de recursos hacia la fabricación 
de armamentos, haciendo que se sacrificara la 
asignación de fondos a la investigación de actí

vidades directamente relacionadas con la pro
ducción satisfactoria, en términos de cantidad y 
calidad. de bienes y servicios que la población 
demandaba. 

Debido a la influencia de factores como los 
que acabamos de enumerar, en los paises so
cialistas de Europa se descuidó y se manejó de 
manera ineficaz el equipo productivo, se hizo 
demasiado hincapié en un tipo de desarrollo 
extensivo basado en el empleo de mayores re
cursos naturales, mano de obra e inversiones. 
se alentó una injerencia excesiva del Estado y se 
utilizó una planificación centralizada y rígida 
empeñada en cumplir las metas a cualquier 
precio, sin considerar la calidad ni el costo de 
los bienes y subestimando la ley del valor. 

En todo ello desempeñó un papel esencial el 
hecho de que la revolución socialista no ocu
rriera en países en los cuales las fuerzas pro
ductivas se habian desarrollado plenamente. 
Marx erró también al minimizar la vitalidad del 
capitalismo metropolitano y magnificar el ca
rácter revolucionario del proletariado europeo. 
Hoy día resulta hasta evidente que la clase 
obrera de los países capitalistas desarrollados 
ha alcanzado niveles de vida tan elevados que 
han determinado su aburguesamiento y su acti
tud pasiva e indiferente a toda perspectiva de 
cambio revolucionario. 
El comunismo y el socialismo en América 
Latina.- Las primeras manifestaciones del co
munismo y el socialismo se fueron conociendo 
en América Latina gracias a algunos intelectua
les y obreros europeos que emigraron "como 
consecuencia de la represión producida por las 
revoiuclones de 1848-1849, ia Comuna de Parls, 
las leyes antíobreras de Blsmarck, el Resurgi
miento Italiano y la Primera República Espa
ñola" (Aguirre, 1985). Tales manifestaciones se 
difundieron y fueron ganando espacio debido a 
que encontraron un terreno fértil pues el capi
talismo latinoamericano había venido expan
diéndose como resultado de una serie de fenó
menos internos y externos propios de un pro
ceso histórico dialéctico, anárquico, desigual y 
profundamente contradictorio. 

Es probable que las primeras manifestacio
nes marxistas hayan llegado a América Latina 
deformadas, mezcladas con versiones utópicas, 
religiosas, reformistas, nacionalistas y morali
zadoras y que, al comienzo, prevaleciera segu
ramente la idea de un Marx infalible y universal, 
sin reparar en su condición esencialmente eu
ropea. 

En la América Latina atrasada de los prime
ros decenios del siglo actual, donde las clases 
sociales eran menos diferenciadas y sus anta
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gonlsmos menos Intensos que en Europa. se 
cometieron sin duda serios errores de utiliza
ción del marxismo al examinar los problemas 
nacionales y regionales; sin embargo. hubo des
tacados latinoamericanos que. sin ser muchos 
de ellos marxistas ni conocer Jos textos básicos 
de esa teoría. contribuyeron con su pensa
miento y su acción a ofrecer nuevos y valiosos 
elementos de Juicio para una mejor interpreta
ción de la peculiar realidad regional y de las 
posíbílídades de transformarla. 

Respecto solamente de aquellos años debe 
citarse a los hermanos Flores Magón, a zapata y 
Villa (México); Manuel Hugarte, Alfredo Palacios, 
Aníbal Ponce, José Ingenieros (Argentina); Luis 
Carlos Prestes [Brasíl]: Emilio Zola, Emíllo Fru
goní (Uruguay); Manuel González Prada, José 
Carlos Maríáteguí, Raúl Haya de la Torre (Perú); 
Luis Emilio Recabarren, Marmaduque Orove, 
Eugenio González Rojas (Chile); Ricardo Perales 
(Bolivia); Augusto César Sandíno, Farabundo 
Martí (Centroaméríca): Julio Antonio Mella. 
Rubén Martinez, Antonio Gulteras (Cuba); RI
cardo Paredes, Manuel Agustín Agulrre 
(Ecuador). 

La aplicación del marxismo al análisis de la 
realidad específica de cada país y la Interpre
tación o apego a las versiones revolucionarias o 
reformistas dan origen a las primeras divisio
nes de los partidos socialistas en los países la
tinoamericanos. En la Argentina, por ejemplo. 
aparecieron las comentes socialistas revolu
cionaria y reformista. esta última encabezada 
por Juan B. Justo. que propugnaba las bonda
des del libre cambio. la modernización capita
lista y la transición evolutiva, pacifica y gradual 
del capitalismo al socialismo y con apego al 
sistema electoral y parlamentario. 

En el Perú el Partido Socialista se trans
formó. a la muerte de Marlátegul. en Partido 
Comunista. En Chile la división del socialismo 
se originó en la discrepancia surgida por el re
formismo y la política conciliadora que mantu
vieron muchos de sus dirigentes que luego pasa
ron a formar el Partido Comunista. En el Ecua
dor, éste surgió de una escisión del Partido So
cialista ante el propósito de algunos de sus 
miembros de que entrara a formar parte de la 
Tercera Internacional. 

Pero fue. esencialmente. a partir deJ ascenso 
de Stalin en la URSS y de su claro afán por 
construir un Partido Comunista Mundial, 
cuando en América latina se reactiva la división 
entre socialistas y comunistas. particularmente 
en cuanto al carácter de la revolución en este 
continente, de las alianzas electorales y del 
sentido de Independencia política frente a las 
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organizaciones Internacionales. José Abelardo 
Ramos, escritor y polltlco argentino, sostiene. 
por ejemplo. que el Partido Comunista Francés 
apoyó la agresión de Francia a Argelia, mientras 
que el Partido Comunista Argelino, siguiendo 
las Instrucciones de Stalin. se opuso a la guerra 
de liberación que su país libraba contra Fran
cia. El Partido Comunista Cubano colaboro con 
Fulgencío Batista. ocupando cargos ministeria
les en 1942 y tuvo, Inicialmente. expresiones y 
actitudes de critica y oposición severas al mo
vimiento revolucionario que encabezaba Fídel 
Castro. Son numerosos los casos de apoyo de la 
URSS y de los partidos comunistas criollos a 
ciertos gobiernos que, Internamente, perse
guian a los militantes revolucionarlos (Ramos. 
1968). . 

De modo que la división entre socialistas. 
comunistas y otras agrupaciones y partidos de 
la izquierda latinoamericana. pese a haber te
nido, a menudo, una misma fuente marxista co
mún. surgió a consecuencia de las diversas in
terpretaciones del carácter de las formaciones 
sociales de sus respectivos países, de la actitud 
"seguídísta" frente a la politlca de la URSS. de la 
concepción mecánica del marxismo como cos
movísíón (frecuentemente acabada y uníversa
lista) antes que como Instrumento científico de 
análisis. y de las diversas formas de lucha que, 
en algunos casos. antes que responder a las 
condiciones de cada realidad específica, co
rrespondían a experiencias revolucionarias de 
otros paises que pretendieron Imponerse de 
manera dogmática y totalitaria. 

Por ello puede sostenerse sin reservas, a la 
luz de los ejemplos citados, que ha habido una 
falta de renovación, por no decir una decaden
cia. del pensamiento marxista contemporáneo. 
Porque si las leyes o categorías históricas son 
abstracciones de realidades concretas y expre
siones Ideales de las relaciones sociales de 
producción, resulta absolutamente antícíentt
flco pretender comprender las condiciones ac
tuales del mundo y de América latina utilizando 
mecánicamente las leyes económicas descu
biertas por Marx y Engels, dado que las leyes y 
categorías cambian conforme cambia la reali
dad que expresan. 
Los partidos de izquierda en el Ecuador.
Las primeras agrupaciones Izquierdistas empe
zaron a surgir en el Ecuador en la década de los 
años 20 del siglo actual. cuando el pais vívía una 
grave contracción de su comercio exterior y en 
todo el mundo se sentia el Impacto de la Revo
lución de Octubre de 1917. 

La militancia Inicial de las agrupaciones de 
izquierda estuvo formada por grupos artesana
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les, trabajadores por cuenta propia, Intelectua
les. militares, capas medias y unos pocos obre
ros fabriles habida cuenta del débil desarrollo 
Industrial del país. 

El Partido Socialista Ecuatoriano se fundó 
en 1926. en medio de una heterogeneidad de 
posiciones y discrepancias doctrinarias Inter
nas que produjeron -con motivo de su afillaclón 
a la Tercera Internacional en 1931- su primera 
gran división de la que surgió el Partido Comu
nista (Pe). 

Hasta bien entrada la década de los años 60, 
y quizás más adelante aún. el Pe caracterizaba 
la formación social ecuatoriana como feudal, 
por lo cual planteaba la necesidad de una revo
lución democrático-burguesa y por etapas, 
mientras sostenla la existencia de una burgue
sia nacional y progresista capaz de acompañar 
al pueblo en la realización de acciones antllm
periallstas y antlfeudales por vías pacificas ta
les como la organización de frentes populares, 
democráticos o de liberación nacional. 

En materia Internacional fue evidente la ten
dencia Imitativa y seguídísta del Pe ecuatoriano 
respecto de la Unión Soviética que, en muchos 
aspectos. se mantiene pues no es raro observar 
que numerosos militantes suyos, abandonando 
sus anteriores posiciones stalínístas, han abra
zado fervorosamente la causa de la Perestrolka, 
pidiendo su aplicación en América Latina y el 
Ecuador. 

El Pe ha tenido una asidua participación en 
los procesos electorales del país, pese a las re
ducidas votaciones que ha obtenido siempre, 
habiendo llegado incluso, hace algunos años. a 
perder su registro electoral que luego recuperó 
gracias a una serie de acciones de tipo jtrrtdíco. 

En 1978 se fundó el FADI (Frente Amplio de 
Izquierda), Integrado por los partidos comu
nista y socialista y otros grupos de la Izquierda 
ecuatoriana. a fin de participar en la elección 
presidencial de ese año. A comienzos de los 80, 
sin embargo. se separaron la mayoría de sus 
Integrantes. quedando el FADI como una orga
nización política que actualmente representa al 
Partido Comunista. 

En el decenio de 1960, cuando asomaron las 
diferencias entre la URSS y China. se produjo la 
separación del Pe de un grupo de militantes que 
pasaron a constituir el Partido Comunista 
Marxista leninista Ecuatoriano (PCMLE) 
-ldenUflcado con la línea de PekIn, primero, y 
de Albania. después-o que empezó a sostener la 
necesidad de la guerra popular como camino de 
la revolución ecuatoriana, acusando de revisio
nistas y electoreros a sus antiguos camaradas. 
pese a que. a partir de 1979. el PeMLE comenzó 

a participar también. cumplidamente, en las 
elecciones a través del Movimiento Popular De
mocrático (MPD), que es su brazo electoral. 

El MPD tiene como objetivos, entre otros, 
"propiciar la unidad, organización y lucha polí
tica el pueblo para Instaurar un régimen popu
lar. patriótico y revolucionario, que siente las 
bases para la construcción de una sociedad 
socialista", a través de medios tales como "la de
nuncia de la violación de los derechos humanos, 
de las libertades democráticas y de la soberania 
nacional", "la participación civlca de los ciuda
danos", "las campañas de propaganda y difu
sión". "la movilización permanente de las masas 
populares", "el establecimiento de nexos frater
nales con movimientos y partidos democráti
cos" afines, la capacitación de sus afiliados y la 
promoción de sus militantes. 

El principal espacio polítlco el MPD ha sido 
la organización gremial de los maestros y el 
movimiento estudiantil en algunas universida
des el país. El MPD participó, juntamente con el 
PC, en las elecciones de 1988. para elegir presi
dente y vicepresidente de la República. En 1992, 
en cambio, lo hizo con sus propios candidatos, 
logrando tres curules legislativas y algunas 
dignidades en el ámbito secclonal. 

En 1987 el FADI se dividió nuevamente 
cuando otro grupo de ml1ltantes pasó a formar 
el Partido Liberación Nacional (LN). reconocido 
legalmente a fines de 1989. De acuerdo con sus 
Principios Ideológicos tiene como objetivo "de
rrotar al imperialismo y la ollgarquia" mediante 
la conformación del Frente de Liberación Na
cional Integrado por "la unidad organizada de 
las fuerzas antttmpertaltstas. progresistas, de
mocrátícas, revolucionarias y patrtóttcas". En 
las elecciones presidenciales de 1992 el Partido 
Liberación Nacional expresó. al comienzo, su 
disposición de apoyar al candidato derechista 
Slxto Durán Ballén, pero terminó por sumarse a 
las fuerzas que sustentaron la candidatura so
cialdemócrata. 

El nuevo Partido Socialista Ecuatoriano 
(PSE) fue fundado en mayo de 1933 por quienes 
estuvieron en desacuerdo con la adhesión a la 
Tercera Internacional. Se trata de un partido 
que, desde el momento mismo de su fundación, 
ha reconocido el carácter capitalista de la for
mación social ecuatoriana. por cierto, de un 
capitalismo débil, Inestable. híbrido, Irregular, 
contrahecho. dependiente y subdesarrollado 
que surgió y se desarrolló cuando el Imperia
lismo ya habia hecho su aparición en el mundo 
entero, Imposibilitando el surgimiento, en 
América Latina. de un capitalismo autónomo e 
Independiente. 
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El PSE. según sus Principios Ideológicos y 
Estatutos. persigue construir una nueva socie
dad y un nuevo tipo de Estado mediante un pro
ceso revolucionario ininterrumpido que no 
puede estar a cargo de la burguesía nativa o 
transnacíonal sino de los trabajadores urbanos 
y rurales. manuales e intelectuales. masas índí
genas, campesinos. obreros. sectores revolu
cionarios de la pequeña burguesía y serníprole
taríado. 

En su desarrollo histórico el PSE también ha 
estado sometido a constantes discrepancias y 
escisiones. Así, como resultado de diferencias 
teóricas. estratégicas y politicas surgidas en su 
seno. el partido ha padecido de múltiples díví
slones que lo han puesto al borde de su desa
parición. La más grave de ellas se produjo en 
1963. cuando un grupo de miUtantes del PSE. 
rechazando la política electoralista y de capta
ción de ministerios de ciertos dirigentes. crea
ron el Partido Socialista Revolucionario Ecua
toriano (PSRE) que mantuvo una activa vincu
lación con partidos y movimientos revolucio
narios de América Latina. 

También el PSE. por el bajo número de votos 
alcanzados en los procesos electorales. perdió 
su registro electoral. Sin embargo. en 1983 se 
constituyó el Frente Socíallsta, integrado por el 
PSE. el PSRE y el Partido Ecuatoriano del Pue
blo. con el propósito fundamental de participar 
conjuntamente en la elección presidencial y 
conformar un espacio capaz de expresar el pen
samiento y la acción política de los socialistas 
ecuatorianos, particularmente frente al fracaso 
del reformismo y la emergencia en el Ecuador de 
nuevas fuerzas sociales y políticas. 

El Frente Socialista se convirtió en el PSE 
que ha venido participando en las elecciones 
presidenciales. solo. en 1984 y 1992. Y en 
alianza con otros partidos en 1988. En los últi
mos procesos electorales plurtpersonales, el 
Partido alcanzó un porcentaje de votos que le 
han permitido mantener su presencia en el 
Congreso y en organismos seccíonales, 

Las posiciones divergentes sobre el carácter 
de la sociedad ecuatoriana. las discrepancias 
programáticas y las diversas posiciones polítí
cas del PSE y del Pe Y otros movimientos afines. 
tales como el Movimiento de Izquierda Revolu
cionaria (MIR). el Partido Socialista Popular 
(PSP) , el Movimiento Revolucionario de los Tra
bajadores (MRl1 y la Acción Popular Revolucio
naria (APRE) no han obstado que coincidieran y 
avanzaran juntos en ciertos movimientos socia
les y de masas. 
y la Historia ¿ha termlnado?- No nos hemos 
referido a las contradicciones del capitalismo 
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latinoamericano y ecuatoriano en su fase ac
tual. cuando a nivel mundial se han producido 
tantas y tan significativas mutaciones que han 
conducido a algunos a sostener que la historia 
ha llegado a su fin. teniendo como estación 
terminal el capitallsmo. 

Seria estéril negar la trascendencia de tan
tos cambios cristalizados en lo que se conoce 
con el nombre de reestructuración o recompo
sición del capitalismo (conformación de mega
mercados. presencia dominante de las empre
sas transnacíonales, hegemonía del capital fi
nanciero. avances científicos y tecnológicos) y 
el inocultable desmoronamiento de una moda
lidad especifica de socialismo en los paises de 
Europa Central y del Este. 

Pero tales cambios mundiales. resultado de 
un largo proceso histórico en el cual se Incuba
ron y maduraron elementos y motivaciones que 
finalmente estallaron en circunstancias y bajo 
modalidades determinadas. no significa que las 
leyes fundamentales del proceso social se ha
yan trastocado. que la naturaleza básica del 
capitalismo se haya alterado. que la crisis haya 
sido evitada ni que las contradicciones capi
tal/trabajo y los antagonismos Norte/Sur se ha
yan resuelto. . 

Hoy mismo puede observarse cómo los pai
ses capitalistas desarrollados persisten en su 
afanosa búsqueda de mercados no sólo como 
condición para colocar su producción sino para 
reproducir y valorar la acumulación de capital. 
En ese proceso se proclama la necesidad de 
desídeologízar la ciencia social (es decir elimi
nar la ideologia marxista y reforzar de manera 
exclusiva la Ideología propiamente burguesa). 
subordinando a los paises latinoamericanos a 
una estrategia neoliberal que. si bien en algunos 
casos exhibe "éxitos" en materia de equilibrio de 
los grandes agregados económicos. se muestra. 
sin embargo. Incapaz de resolver las más graves 
dificultades económicas y sociales de los pue
blos de la reglón. 

De ahí que las complejas y. a menudo. des
concertantes transformaciones mundiales. 
aunque han generado múltiples consecuencias 
de diverso orden. no han vuelto anacrónicos los 
empeños por diseñar un proyecto distinto. no 
capitalista. ni tampoco han sido ni son razón 
para que los ecuatorianos nos desentendamos 
de nuestros problemas ni de la obligación o el 
derecho que nos asiste para enfrentarlos. Ha
cerlo. sin embargo. exige no solamente sostener 
que lo que se busca es un socialismo distinto del 
que existió en la URSS, sino además abrir nue
vos senderos. conocer debidamente las más 
graves contradicciones de la sociedad nacional. 
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abandonar viejas consignas y superar todo In
tento de convertir la teoría y laa experiencias 
revolucionarias de otros palses en dogmas. su
perar viejas prácticas, esquemas simplistas y 
planteamientos parciales y desechar actitudes 
triunfalistas que sobrestiman la fuerza propia y 
menosprecian la capacidad del enemigo princi
pal. 

Porque si se actúa en el marco de un proceso 
creador, vivo, concreto y dinámico es evidente 
que la historia no ha terminado ni se halla cerca 
de su fin. 
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